
ESCUELA DE POSGRADO Y 

ESTUDIOS CONTINUOS 

MAESTRÍA EJECUTIVA EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS  

PROBABILIDAD DE SUPERVIVENCIA DE LA EMPRESA 
AGROEXPORTADORA PERUANA EN SUS NUEVAS 
RELACIONES COMERCIALES DE EXPORTACIÓN. 

Tesis para optar el grado de MAESTRO en: 

ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS  

Autor: 

Bachiller Paul Manuel Huertas Salvatierra 

Asesor:

Maestra. Karina Jacqueline Cárdenas Rodríguez 

https://orcid.org/0000-0003-1140-4759  

Perú 

2023 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

ii | P á g i n a                         Huertas Salvatierra, Paul Manuel 

 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Desarrollo sostenible y gestión empresarial 

 

SUB LÍNEA DE INVESTIGACIÓN 

Responsabilidad social, empresa y desarrollo, incidencia a través 
de los medios on y off en el comportamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

iii | P á g i n a                         Huertas Salvatierra, Paul Manuel 

 

JURADO EVALUADOR 

 

 

Jurado 1 

Presidente 

DRA. SAGÁSTEGUI CRUZ JULIA OTILIA 17925333 

Nombre y Apellidos N.º DNI 

 

 

Jurado 2 
MG. COTRINA MALCA, LUIS MIGUEL 70023189 

Nombre y Apellidos N.º DNI 

 

 

Jurado 3 
MG. MIGUEL ANGEL LEÓN VILLARRUEL 09591047 

Nombre y Apellidos N.º DNI 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

iv | P á g i n a                         Huertas Salvatierra, Paul Manuel 

Informe similitud  

 

 

 

 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

v | P á g i n a                         Huertas Salvatierra, Paul Manuel 

 

Resumen 

 

Las agro exportaciones no tradicionales en el Perú han sido y son una fuente de prosperidad y 

riqueza para los diferentes peruanos que forman parte de la laboriosa cadena que la compone. 

Aun así, y a pesar del vertiginoso crecimiento que ha tenido esta actividad en las últimas décadas, 

el exportar aún sigue siendo un tremendo desafío para sus participantes. Es por ello que la 

presente tesis tuvo como objetivo analizar de manera empírica la probabilidad de supervivencia 

de las nuevas relaciones comerciales (definidas éstas a un nivel empresa-producto-destino; 

EPD) de empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas que operaron desde el año 

1997 al 2018. Para ello se puso en práctica una investigación del tipo aplicada, apoyada con un 

diseño no experimental de corte transversal y alcance descriptiva. Luego, al realizar una revisión 

documental completa de la población de estudio, y haciendo uso de fichas de registro en Excel, 

analizamos estadísticamente la probabilidad de supervivencia por medio del modelo de riesgos 

proporcionales de Cox (MRPC). Los resultados nos mostraron que las nuevas relaciones de 

exportación se clasifican en seis diferentes tipos, siendo las que tienen mayor riesgo de 

interrupción aquellas en las que una empresa exportadora expande tanto su cartera de productos 

como de destinos, es decir, cuando exporta un nuevo producto a un nuevo destino. 

 

Palabras Clave: Agroexportaciones, supervivencia empresarial. 
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Abstract 

 

Non-traditional agro-exports in Peru have been and are a source of prosperity and wealth for the 

different Peruvians who are part of the laborious chain that composes it. Even so, and despite the 

vertiginous growth that this item has had in recent decades, exporting is still a tremendous 

challenge for its participants. That is why this thesis aimed to empirically analyze the probability 

of survival of the new commercial relationships of agro-export companies that operated from 1997 

to 2018. Defining these commercial relationships at a company-product-destination level (EPD), 

and taking as a reference for our statistical analysis the new commercial relations of said 

companies that have had previous exporting experience. For this purpose, a non-experimental 

descriptive research was put into practice, supported by a hypothetical-deductive method. With a 

documentary review of registration cards in Excel, we statistically analyzed through the Cox 

proportional hazards model (MRPC), the entire population of Peruvian agro-export companies of 

fresh fruits and vegetables that operated during the years of study. The results showed us that 

the new export relationships are classified into six different types, come of the new EPD export 

relationships that have the highest risk of interruption those in which an export company expands 

both its portfolio of products and destinations, that is, when you export a new product to a new 

destination. 

 

Keywords: Agroexports, business survival. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

I.1.     Realidad Problemática 

El comercio entre diferentes países ha sido una práctica que se ha llevado a cabo durante siglos, 

sin embargo, han sido en las últimas décadas que, gracias a diferentes avances tecnológicos y a 

esfuerzos concertados para reducir las barreras comerciales, ésta se ha vuelto una herramienta 

valiosa para la promoción del crecimiento económico, el desarrollo y el alivio de la pobreza. El 

resultado de esto ha sido la mejora de los niveles de vida en el mundo entero, y en especial, en los 

países en vías de desarrollo (FMI, 2001). Es así que, en palabras del actual presidente del Foro 

Económico Mundial, Borge Brende, “el comercio ha sido la forma principal para que los países de 

todo el mundo se desarrollen de manera pacífica, establezcan vínculos y produzcan riqueza, y ha 

sido enormemente exitoso” (WEFORUM, 2019). Y es en este contexto que el Perú ha sido un 

participe activo de esta bonanza, convirtiendo su comercio exterior en uno de sus principales 

motores de crecimiento económico. 

  Gracias a una política comercial propia que estuvo enfocada principalmente en incrementar 

y diversificar el comercio exterior peruano, esto ha permitido a nuestra economía nacional acceder 

a diversos beneficios propios de economías abiertas al libre mercado, como son: la creación de 

empleos, la reducción de costos de producción y, en general, mejoras en la competitividad y 

desarrollo del país (MINCETUR, 2020). 

Es en este contexto que el sector agroexportador peruano ha sido y es uno de los principales 

beneficiarios de esta apertura comercial. Beneficios tanto para el sector como para la economía 

nacional. Pues siendo que el Perú cuenta con el 90 % de sus exportaciones cubiertas por acuerdos 

comerciales y, dado que nuestro país presenta una gran diversidad de climas (habiendo áreas 

geografías con especialización en determinados productos), esto le permite a la industria 

agroexportadora ser diversa en su oferta exportable y, a la vez, ser descentralizada en esa misma 

oferta. Descentralizada en el sentido que no concentra la generación de empleo y las ventajas que 

esto conlleva en una sola región, sino en varias. 

Es por estas características propias del sector que, de acuerdo al informe anual de la 

Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo (PROMPERU, 2021), las agro 

exportaciones peruanas pasaron de US$ 5 mil millones en el 2015, a más de US$ 7.5 mil millones 

en el 2020, lo que representó un crecimiento de 48 % a una tasa promedio anual de 10 %. De igual 

manera, y de acuerdo al mismo informe, solo las agro exportaciones nacionales de frutas y hortalizas 

frescas del 2020, representaron el 62.4 % del valor total de las agro exportaciones no tradicionales 

y el 56.4 % del total exportado por el sector. Lo que es un crecimiento del 14 % respecto al 2019, 
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solo en esta línea de exportación (frutas y hortalizas frescas). Y dejo al Perú como el principal 

proveedor mundial de exportaciones en lo que se refiere a los arándanos. Y en otros casos, en 

posiciones distinguidas en el ranking mundial, como son: espárragos, paltas (2do lugar a nivel 

mundial), uvas, mangos (4to lugar a nivel mundial) y jengibre (3er lugar a nivel mundial). 

Este destacado crecimiento de las agro exportaciones no tradicionales de frutas y hortalizas 

frescas, se ha venido dando de manera enérgica y constante gracias a la concordancia de las 

políticas de apertura comercial mantenidas durante las últimas décadas, y también a audaces 

proyectos del empresariado nacional. Tanto antiguos y nuevos emprendedores peruanos que, en 

mayor o menor medida, con sus aspiraciones contribuyen a la economía nacional y, a la vez, a la 

prosperidad de todos los peruanos (ESAN, 2020). 

Sin embargo, a pesar del crecimiento de las agro exportaciones nacionales de frutas y 

hortalizas frescas, los datos evidencian que la supervivencia de tales emprendimientos (y de las 

empresas nacionales que las representan), aún enfrentan grandes desafíos. 

Cada año muchas empresas comienzan a exportar, y entre las que ya exportaban 

previamente, muchas inician nuevas relaciones de exportación, combinando en su cartera nuevos 

productos y nuevos destinos de exportación. Sin embargo, de estas nuevas relaciones de 

exportación que se crean en cada año (y de acuerdo a datos del MINCETUR expuestos en el PENX 

2025); se estima que, en promedio, de 10 empresas que inician exportaciones en un año dado, al 

año siguiente solo cinco siguen exportando, y luego de 10 años solo una continúa haciéndolo. Esto 

ya sea, como se apunta en el mismo informe, debido al desconocimiento de los mercados 

internacionales, también al desconocimiento de los mecanismos de exportación, y/o limitaciones 

financieras a las que se enfrentan siempre cualquier emprendimiento. 

Ante esta problemática, resulta de suma importancia conocer cuál fue la probabilidad de 

supervivencia de las empresas agroexportadora de frutas y hortalizas frescas en sus nuevas 

relaciones comerciales de exportación, esto por lo menos en las últimas dos décadas de nuestra 

historia agroexportadora. Es por ello que en la presente investigación se estima la probabilidad de 

supervivencia de las nuevas relaciones comerciales que empresas agroexportadoras iniciaron o 

emprendieron durante el periodo de estudio (es decir, nuevas relaciones comerciales sin experiencia 

previa por parte de la empresa), esto tomando como referencia para nuestro modelo estadístico, la 

probabilidad de supervivencia de nuevas relaciones comerciales que si habian tenido experiencia 

previa de exportación (es decir, nuevas relaciones comerciales que se han ido repitiendo de tiempo 

en tiempo a lo largo de la línea de vida de la empresa). Todo ello dentro de un periodo de estudio 

que abarca desde el año de 1997 al año 2018. 

Este análisis se realiza teniendo presente las diferentes dimensiones y combinaciones que 

componen a una relación comercial de exportación, es decir, considerando sus dimensiones 

empresa-producto-destino (EPD). Y, como se mencionó en el párrafo anterior, tomando como 

referencia para nuestra investigación la experiencia exportadora previa de la empresa al combinar 

productos y destinos que le son familiares en una nueva relación comercial (EPD). De igual manera, 
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y para tener un panorama más amplio sobre los diferentes factores que incidieron en la 

supervivencia empresarial durante el periodo de estudio, es que se consideraron en el análisis otras 

variables explicativas propias de la operación de exportación como son el valor inicial FOB de 

exportación, el tamaño de la cartera de productos y destinos que tenga o maneje la empresa y 

ciertas características que tenga el país de destino al que se exporta como son el idioma, si el país 

cuenta o no con salida al mar y si el Perú mantiene un tratado comercial con ese país de destino. 

Otra dimensión o variable considerada es el tiempo, pues la investigación realizada se basa 

en la duración o supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de exportación (EPD) del 

periodo estudiado, entendiendo esta duración o supervivencia como el número de años 

ininterrumpidos desde que una empresa inicio o creo una nueva relación comercial, hasta el año en 

que dejo de operar. 

En una línea de exportación que, como se mencionó líneas arriba, en el 2018 represento el 

50 % del total exportado por el sector agrario, pero en la que solamente el 22 % de sus nuevas 

relaciones comerciales EPD anuales sobrevive más de tres años, resulta de sumo interés para el 

empresariado nacional y para los nuevos emprendedores, conocer aquellas condiciones que, en 

mayor o menor medida, posibilitaron la perdurabilidad de las nuevas relaciones de exportación de 

frutas y hortalizas frescas durante las dos últimas décadas. 
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I.2.     Pregunta de la Investigación 

 

Problema General 

¿Cuál fue la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales (EPD) de 

empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas durante el periodo 1997 – 2018? 

 

Problemas Específicos 

1. ¿Cuáles son los diferentes tipos de nuevas relaciones comerciales de exportación en 

sus dimensiones empresa-producto-destino (EPD)? 

 

2. ¿Cuál fue la probabilidad de supervivencia de cada una de las nuevas relaciones 

comerciales de exportación EPD durante el periodo estudiado? 

 

3. ¿En qué medida afecto a la supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de 

exportación EPD, el valor inicial de exportación, el tamaño de la cartera de productos 

y el número de destinos de exportación de las empresas agroexportadoras? 

 

4. ¿En qué medida afecto a la supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de 

exportación EPD, algunas de las características de los destinos de exportación de las 

empresas agroexportadoras? 

 

I.3. Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo General 

Estimar cuál fue la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales 

(EPD) de empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas que operaron durante 

el periodo 1997 – 2018. 

 

Objetivos Específicos 

1. Identificar los diferentes tipos de las nuevas relaciones comerciales de exportación 

en sus dimensiones empresa-producto-destino EPD. 
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2. Determinar cuál fue el riesgo de interrupción o probabilidad de supervivencia de las 

nuevas relaciones comerciales en cada uno de sus diferentes tipos EPD durante el 

periodo de estudio. 

 

3. Determinar cuál fue la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones 

comerciales de exportación EPD, cuando son consideradas en su estimación 

variables como; el valor inicial de exportación, el tamaño de la cartera de productos y 

el número de destinos de exportación de las empresas agroexportadoras. 

 

4. Determinar cuál fue la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones 

comerciales de exportación EPD, cuando son consideradas en su estimación 

características de los destinos de exportación como son; idioma, salida al mar y 

tratados y/o acuerdos comerciales. 

 

I.4. Justificación de la Investigación 

 

• Criterio Teórico 

La investigación se justifica desde el criterio teórico por el conocimiento que aporta sobre 

las características propias de las nuevas relaciones comerciales de la principal línea de 

exportación del sector agrario, en su relación con la supervivencia de las mismas. Todo ello 

sustentado en enfoques teóricos sobre la supervivencia empresarial, como son los enfoques 

geográficos y no geográficos y/o el de dinámica industrial entre otros. 

• Criterio Practico 

En la presente tesis identificamos que tipo de nueva relación comercial de exportación 

(entendiendo dicha relación comercial en sus dimensiones empresa-producto-destino), 

tiene la mayor o menor probabilidad de supervivencia a lo largo del tiempo. Ello tomando 

como base de referencia para nuestro estudio, el impacto de la experiencia de años 

anteriores de la empresa en la exportación de un determinado producto a un determinado 

destino. Es así que los resultados de esta investigación se vuelven de sumo interés para 

aquellas empresas o emprendedores que quieran llevar a la práctica una nueva operación 

de exportación de frutas u hortalizas frescas. 

• Criterio Social 

De igual manera, la presente investigación, brindaría un marco de referencia para el diseño 

de nuevas políticas de promoción de exportaciones pues, como se vera de los resultados 

de esta investigación, cada combinación en las diferentes dimensiones de las nuevas 
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relaciones comerciales EPD, implica un riesgo propio para su supervivencia a lo largo del 

tiempo. Riesgo que debe ser contemplado y abordado por la autoridad competente. 

 

I.5. Alcance de la Investigación 

La presente investigación tiene un alcance descriptivo ya que lo que se pretende con la presente 

tesis es precisamente describir a partir del análisis estadístico de los diferentes tipos de nuevas 

relaciones comerciales de exportación (en sus dimensiones de; empresa, producto y destino) y otras 

variables (como son; el valor inicial de exportación, el tamaño de la cartera de productos y destinos 

de la empresa exportadora, los acuerdos comerciales con el país de destino, entre otros), cual fue 

la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de exportación de frutas y 

hortalizas frescas llevadas a cabo durante el periodo de estudio (1997 – 2018). 

Para ello se ha extraído datos anuales de exportación del portal web de la SUNAT-Aduanas, 

cubriendo el periodo que va desde el año 1997 al 2018 (es decir, bases de datos que abarcan 

veintidós años de información). Y limitando o filtrando la información de esos años de tal manera 

que solo contemple a las exportaciones realizadas por personas jurídicas (empresas), cuyo valor 

anual de exportación de la nueva relación comercial EPD haya sido mayor o igual a 1000 dólares. 

De esta manera eliminamos de nuestro análisis a las relaciones comerciales “esporádicas”. Sin 

embargo, si se considera para el estudio aquellas nuevas relaciones con valor de exportación menor 

a 1000 dólares, siempre y cuando el valor de exportación de la empresa de ese producto a ese 

destino, tanto en el año inmediatamente superior como anterior, sea mayor o igual a los 1000 

dólares. 
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II. MARCO TEORICO 

 

II.1. Antecedentes 

• Esteve, De Lucio, Minondo, Minguez & Requena (2017), en su investigación titulada “La 

supervivencia exportadora - Un análisis a nivel de empresa, producto y destino”, tuvieron 

como objetivo investigar y analizar de manera empírica como se habían desarrollado las 

exportaciones españolas en el periodo que va desde el año 1997 al 2015, evaluando la 

duración de estas, y como afectaba a su supervivencia en el tiempo la experiencia que las 

empresas hayan tenido previamente en sus relaciones comerciales de exportación. Para 

ello, y utilizando datos anuales de exportación de nuevas relaciones comerciales obtenidas 

del Departamento de Aduanas de la Agencia Tributaria (AEAT-Aduanas), y clasificando 

estas de manera exhaustiva y excluyente en cinco categorías con base en las dimensiones 

empresa-producto-destino (EPD), es que en sus resultados concluyeron que al iniciar una 

nueva relación de exportación con un producto que anteriormente haya sido exportado por 

la empresa, esto, a un nuevo destino, entonces la probabilidad de supervivencia de dicha 

relación comercial aumentaba en comparación con otras combinaciones de nuevas 

relaciones comerciales de exportación empresa-producto-destino. Caso contrario sucedía 

cuando el producto de exportación era nuevo, pues se verificaba que en estos casos la 

probabilidad de supervivencia de la empresa a lo largo del tiempo disminuía. 

 

• Garavito, Rueda & Vasquez (2020), en su artículo “Business survival, a literary review of 

internal and external determinants”, los autores revisan los diferentes estudios que han 

analizado o tomado como caso de estudio la supervivencia empresarial. Para ello los 

investigadores realizaron una búsqueda sistemática y exhaustiva de artículos originales. 

Más de 97 artículos de diferentes bases de datos académicas fueron revisados. Artículos 

enfocados en temas de supervivencia empresarial, factores que influyen en la supervivencia 

interna y externamente, así como elementos determinantes como capital humano, 

innovación e I + D, entre otros. Es en base a esta revisión desde la literatura disciplinar que 

los autores proponen para el futuro, una investigación sobre el efecto positivo y moderador 

que hay entre el alto nivel educativo y profesional de los responsables del área de I+D, y la 

colaboración entre empresas (en sus diferentes formas), para la supervivencia de las 

mismas a lo largo del tiempo. Adicional a ello, los autores introducen dentro de la extensa 

literatura sobre supervivencia empresarial un nuevo concepto que es el de la supervivencia 

basada en el conocimiento, sin embargo, no aportan más que un sustento teórico sobre ese 

nuevo concepto y ninguna prueba empírica. 
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• Pantaleón, Medina & Montes (2021), en su investigación “Estimador de Kaplan Meier en la 

supervivencia de las empresas exportadoras de palta (Persea americana) en el Perú, 2012-

2020”, tuvieron como objetivo determinar la supervivencia de las empresas exportadoras de 

palta en el Perú durante un periodo que abarca desde el año 2012 al 2020, y para ello los 

autores utilizaron el método estadístico de Kaplan Meier en dichas empresas exportadoras. 

Para ello obtuvieron la información necesaria para su análisis de la SUNAT y siguieron un 

tipo de investigación descriptiva con un diseño no experimental. Dentro de su metodología, 

los investigadores procesaron toda la información en Excel, lo que permitió la presentación 

de resultados a través de tablas. Asimismo, para el procesamiento y análisis de 

interpretación de la información se utilizó la estadística descriptiva. En la investigación los 

autores evidenciaron que el porcentaje de entrada promedio de las empresas en este rubro 

era mayor que el de salida. Del estudio también se encontró que el factor de supervivencia 

de las empresas agroexportadora de palta es solo del 6 % para un periodo de diez años. 

Finalmente, los autores concluyeron que el factor de supervivencia al segundo año de 

operación de la empresa es solo del 52 %, mientras que al noveno año de operación, este 

se reducía solo a 6 % de empresas que aún seguían operando. 

 

• Santana (2017), en su artículo titulado “Determinantes de la supervivencia de 

microempresas en Bogotá: un análisis con modelos de duración”, el autor se plantea como 

objetivo estimar la tasa de supervivencia de las microempresas en la ciudad de Bogotá 

(Colombia), identificando cuales son las variables financieras que determinan su 

supervivencia. Y para ello hace uso del modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y datos 

de la Cámara de Comercio de Bogotá sobre las microempresas creadas y registradas entre 

el 2006 y el 2013. Sus resultados muestran que el 95 % de las microempresas en la ciudad 

de Bogotá sobrevive a su primer año de operación, sin embargo, al llegar al octavo año, 

solo casi el 50 % ha sobrevivido en ese tiempo. Además, los resultados también muestran 

que mientras mayor sea la duración o supervivencia de la microempresa, de igual manera, 

mayor es la probabilidad de ésta desaparezca. Mostrando lo cuan expuestas están este tipo 

de organizaciones al ser barridas o eliminadas de su actividad económica. 

 

• Valenzuela, Gálvez & Sepúlveda (2019), en su investigación “Determinantes del ciclo de 

vida de las microempresas en Chile basado en un modelo de duración”, los investigadores 

tratan de determinar aquellas características que han hecho que su micro emprendimiento 

tenga mayores posibilidades de perdurar a lo largo del tiempo, y también determinar si tal 

perdurabilidad está relacionada con los factores financieros con los que se inició el negocio. 

Aplicando el modelo de supervivencia de Kaplan-Meier y con datos del 2015 del Ministerio 

de Economía, Fomento y Turismo, los investigadores evidenciaron que el 91 % de los micro 

emprendimientos sobreviven a su primer año de operación. Los resultados también 
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indicaron que un perfil emprendedor relacionado de manera positiva con la supervivencia 

del negocio, corresponde al de ser jefe de hogar, del sexo masculino y entre más años 

tenga, es mejor. De igual manera y conforme a lo esperado, las capacitaciones ayudan en 

la supervivencia del negocio. Por el contrario, y de manera contradictoria, los resultados 

también mostraron que la experiencia previa no contribuye a la supervivencia de la micro 

empresa, sino que la limita y reduce. 

 

• Salas (2020), en su investigación titulada “Agroexportaciones no tradicionales y su 

contribución al desarrollo económico peruano”, el autor pretende analizar la manera en 

como las agroexportaciones no tradicionales han contribuido en el desarrollo de la economía 

nacional. Para ello, el investigador centra su análisis en tres productos nacionales de 

exportación como son los espárragos, paltas y arándanos. Realiza un breve análisis sobre 

el incremento de los volúmenes de exportación de estos productos durante la última década, 

y los compara en su relación sobre el impacto social que ha tenido el desarrollo de este 

rubro de exportación en otros países latinoamericanos, principalmente Ecuador y 

Guatemala. 

 

• Angulo (2018), en su investigación “Determinantes de la supervivencia empresarial en el 

municipio de Palmira 2012 – 2018”, el investigador analiza la permanencia en el mercado 

de 389 empresas entre el año 2012 y el primer trimestre del 2018, todo ello solo en el 

municipio de Palmira (Colombia). Para obtener sus resultados, el autor hace uso del método 

estadístico para análisis de supervivencia Kaplan-Meier, e información de la base de datos 

de la Cámara de Comercio de Palmira. En este caso se analizaron 425 empresas nuevas 

en el año 2012, haciendo un seguimiento de estas hasta el 2017. Los resultados demuestran 

que el tiempo de supervivencia en el municipio de Palmira contrastan notablemente con los 

resultados de supervivencia a nivel nacional. Los resultados indican que después de siete 

años de operación en el municipio, poco más de 92 % de las firmas renovaron su registro 

de operación, mientras que a nivel nacional solo el 40 % lo logra después de 5 años. El 

autor concluye que la alta probabilidad en la supervivencia de Palmira se debe al tipo de 

economía interna que maneja recomendando el implementar políticas que permitan 

visibilizar al municipio en pro de atraer la inversión nacional o extranjera.  

 

• Malca & Rubio (2013), en su investigación “Continuidad y desempeño exportador en la 

empresa peruana”, los investigadores analizan la continuidad de las empresas exportadoras 

nacionales y como esta influye en la probabilidad de éxito en su permanencia en los 

mercados internacionales. Para ello, trabajaron con la población total de las empresas que 

registraron exportaciones durante el periodo 2000 – 2008, y luego aplicaron un modelo 
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LOGIT para analizar la influencia de la experiencia exportadora medida en número de años 

sobre el rendimiento exportador de la empresa. Los resultados indicaron que las 

exportaciones peruanas durante el periodo de estudio están altamente concentradas tanto 

a nivel de empresa como de productos y mercados de exportación. Los resultados también 

mostraron una falta de continuidad por parte de las empresas exportadoras, pues el 87 % 

son esporádicas. Luego, por cada año de permanencia, el análisis estadístico indica que la 

probabilidad de éxito se incrementa en promedio un 40 %, concluyendo que la continuidad 

en el mercado exportador es un factor determinante en el pronóstico de la probabilidad de 

éxito de las empresas exportadoras. 

 

• Manchego (2022), en su investigación “Análisis de la supervivencia empresarial de las 

firmas comerciales en Perú durante el año 2018”, analizan los factores que afectan la 

supervivencia del sector comercial peruano. Analizan también el margen de costos y su 

importancia en la supervivencia. Para ello se sirve de bases de datos presentes en la 

Encuesta Económica Anual durante el año 2018, analizando 1404 empresas. Para obtener 

los resultados se usó un modelo logit con regresores múltiples. De los resultados se 

concluyó que las firmas que presentan una minimización en el margen de costos presentan 

mayores probabilidades de supervivencia. También se confirma sobre que la minimización 

del costo de los insumos genera una mayor probabilidad de supervivencia. Los resultados 

también muestran que medianas y grandes empresas tienen menores probabilidades de 

supervivencia debido a los diferentes problemas coyunturales que pueden presentar debido 

a la presencia de mayores costos en producción masiva y competencia presente en el 

mercado peruano. 

 

• Flores (2019), en su investigación “Factores incidentes en la tasa de riesgo y supervivencia 

de Micro y Pequeña Empresa en Lima Metropolitana: 2009-2018”, tiene como objetivo 

evaluar; que factores inciden en la tasa de Riesgo y Supervivencia de Pequeña y Micro 

Empresa en Lima. Para ello se sirve de una investigación básica del tipo descriptiva 

correlacional con un diseño descriptivo correlacional tipo no experimental. La investigación 

se basó en tres hipótesis, las ventas y el mercadeo, el financiamiento y la tributación, y como 

todas ellas inciden en la tasa de riesgo y supervivencia de la Pequeña y Micro Empresa en 

Lima Metropolitana. Utilizando cuestionarios para armar sus bases de datos y determinando 

el nivel de confiabilidad con el Alfa de Cronbach. Luego se concluyó que existe una relación 

directa y significativa entre las ventas y mercadeo con la tasa de supervivencia. También 

existe una relación directa, pero con baja asociación de las variables entre la financiación y 

el ratio de supervivencia. 
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II.2.    Bases Teóricas 

II.2.1. Empresas Exportadoras y la Globalización 

De acuerdo a Rodenes y Rueda (2016), “las exportaciones se constituyen, en la capacidad 

de producción que tiene una economía, cuyo objetivo es traspasar las fronteras nacionales 

para satisfacer necesidades en un plano eminentemente comercial” (p. 128). Luego, éstas 

se estudian a través de una de las ramas de la economía que es la de la Economía 

Internacional, la cual se basa en el hecho de las relaciones económicas internacionales 

requieren de herramientas e instrumentos diferentes de análisis a los usados para analizar 

relaciones económicas locales o interregionales (Dominick, 2004). 

 Hoy en día, y debido a la globalización; los efectos de la competencia global, obliga 

a que la mayoría de las empresas vendan sus productos y/o reciban sus suministros del 

extranjero, compitiendo a la vez con productos y servicios provenientes del exterior (Daniel 

y Radebaugh, 2000). Es así que la economía internacional representada por los negocios 

internacionales se manifiesta en el ámbito global en las exportaciones, importaciones e 

inversiones que se den, siendo estas la plataforma de lo que hoy se conoce como “Patrón 

común de internacionalización”, constituyéndose en la decisión estratégica que deben tener 

las empresas para el ingreso al mercado internacional (Rodenes y Rueda, 2016). 

 

II.2.2. Trascendencia del Sector Agroexportador Peruano de Frutas y   

Hortalizas Frescas 

De acuerdo a un boletín informativo del MINCETUR (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo); “en el año 2022 se exporto en el sector agro un valor FOB de poco más de nueve 

mil ochocientos millones de dólares, lo que es una cifra 12.3 % mayor al valor FOB 

registrado en el año anterior (2021)”, logrando así un nuevo record de exportación para el 

sector agrario nacional. Estos productos peruanos llegaron a 133 países, siendo sus 

principales destinos, países de nuestro continente (57 %), luego de Europa (33 %) y 

finalmente de Asia (10 %). 

En estos datos se verifica también que son las agroexportaciones de frutas frescas 

las que representaron el 51 % del total del valor exportado en el 2022 (4 % más que el año 

pasado), y que, a pesar de la pandemia del Covid-19, las agroexportaciones en esta línea 

no han parado de crecer durante los últimos años. 

Estos increíbles resultados hacen que el Perú se posicione en el ranking mundial 

como la principal potencia agroexportadora en lo que se refiere a arándanos, uvas y 

espárragos (todos ellos como frutas y hortalizas frescas), luego en segundo lugar en lo que 

es la exportación de paltas frescas, y ocupando posiciones destacables en frutas como los 

mangos frescos, cítricos y ajos. 
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Las agroexportaciones peruanas también trascienden por lo que son la segunda 

actividad económica más rentable después de la minería, representando el 19,26 % del PBI 

del 2020. Y cabe mencionar que solo en el sector de agro no tradicional, “la participación 

agroexportadora responde al 17.4 % del PBI del último año cerrado” (Chávez, 2021). 

 

Grafico n.° 2.1. Evolución de las Agroexportaciones 2018 - 2022. 

 

Fuente: Adaptado del Informe Anual de Resultados de Exportación 2022 (PROMPERU). 

 

Actualmente, y de acuerdo a datos del MIDAGRI en su plataforma del Mapa 

Nacional de Superficie Agrícola, al 2021 el país ocupaba una superficie de 11,649,716 

hectáreas dedicadas al sector agrícola, y de acuerdo a un boletín informativo de este año 

de la misma institución, el Perú se encuentra a la espera de la ejecución de 6 proyectos de 

irrigación, lo que generaría un aumento de 200 mil nuevas hectáreas de cultivo, siendo el 

principal proyecto a destrabar el de CHAVIMOCHIC III, donde se ampliarían las áreas de 

cultivos en 145 mil hectáreas, generando 196 mil nuevos puestos de trabajo.  

Finalmente, al hablar del impacto que tiene el sector agropecuario en la generación 

de nuevos puestos de trabajo, el Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales 

de la Asociación de Exportadores (CIEN-ADEX, 2022), indica que entre enero y octubre del 

2022 “la agroindustria fue la principal actividad generadora de empleo asociada a las 

exportaciones con 1.360.389 empleos”, lo que es 8.7 % más que el mismo periodo del año 

anterior. Luego, la agricultura tradicional se posicionó como la tercera actividad generadora 

de puestos de trabajo relacionado a los despachos al exterior en los primeros 10 meses del 

2022 (después de la agroindustria y la minería tradicional) con 534.586 empleos. 

 

6620 7074
7620

8730
9807

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2018 2019 2020 2021 2022

VALOR FOB (en millones de US$)



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

  p. 13 Paul Manuel Huertas Salvatierra 

 

II.2.3. Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación – Realidad 

Peruana 

Se han realizado varios estudios que hacen referencia a lo que se ha denominado el 

“fenómeno de la concentración”, que de acuerdo a Sannassee, Seetanah y Lamport (2014), 

consiste en concentrar las exportaciones de un país en determinados productos básicos y 

mercados específicos. Estos mismos informes sostienen que los países en los que se da 

esta concentración en sus exportaciones, se ven afectados de manera negativa por las 

fluctuaciones en los ingresos de divisas, ello debido a la volatilidad de los precios del 

mercado. En ese sentido, se ha sugerido frecuentemente que “una ampliación de la base 

de exportación a través de una cartera comercial nacional más diversificada puede ayudar 

a mantener la estabilidad de los ingresos por exportaciones, fomentando así el crecimiento 

económico a largo plazo” (Sannassee et al., 2014, pp. 11).  

En base a lo expuesto anteriormente, los mismos autores sostienen que el 

crecimiento no depende solo del nivel de las exportaciones, sino también del grado de 

diversificación de las mismas, o de la base de exportación. Quienes así lo estiman han 

destacado la importancia de la diversificación como uno de los principales determinantes 

del crecimiento. 

 Luego, si bien las exportaciones peruanas han mostrado un constante crecimiento 

en las dos últimas décadas, de acuerdo a Vílchez (2015), ello no es señal de que estas se 

estén diversificando pues de acuerdo al mismo autor la canasta exportadora peruana ha 

variado poco, refiriéndose en esta afirmación, al tipo o sector del cual provenga. Tal es el 

caso de las exportaciones no tradicionales, donde de acuerdo a datos del Ministerio de la 

Producción (PRODUCE, 2014) el 60 % de la composición de esta lo componen los 

productos agrícolas, textiles y pesqueros, y el 36 % de ello es solo agrícola. Con ello se 

evidencia que las exportaciones peruanas se han sustentado a lo largo de los años en 

materias primas. 

 

II.2.4. Acuerdos Comerciales y Sus Ventajas Competitivas 

De acuerdo a un informe del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 2021), 

el 91 % de todo lo exportado en el Perú está cubierto por acuerdos comerciales. Esto ha 

sido un gran avance en lo que se refiere a la gestión del ministerio teniendo en cuenta que 

en el año 2006 solo el 8 % de nuestras exportaciones estaban cubiertas por acuerdos 

comerciales o tratados de libre comercio (TLC). 

 En la web del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF, 2021) se indica que un 

tratado de libre comercio (TLC) es un acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o 

más países para acordar la concesión de preferencias arancelarias mutuas y la reducción 

de barreras no arancelarias al comercio de bienes y servicios. En estos tratados o acuerdos 
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se incorpora también otros aspectos normativos relacionados al comercio, tales como 

propiedad intelectual, inversiones, políticas de competencia, servicios financieros, 

telecomunicaciones, comercio electrónico, y asuntos laborales entre otros. Teniendo estos 

un plazo indefinido en el tiempo, es decir, con carácter de perpetuidad. 

 Luego y de acuerdo al mismo informe del MINCETUR, el Perú cuenta a la fecha con 

22 acuerdos comerciales vigentes teniendo así acceso preferencial al 83% del producto 

bruto interno (PBI) mundial y al 43% de la población del mundo. En este caso, los principales 

acuerdos comerciales o Tratados de Libre Comercio son los que se mantienen con el EEUU, 

China y la Unión Europea (IEDEP, 2018).  

 

II.2.5. Enfoques Teóricos Sobre la Supervivencia Empresarial 

Ortega y Moreno (2005) que es citado por Moreno, Cuevas y Michí (2015), definen la 

supervivencia como “el tiempo que pasa desde el momento que una empresa se establece 

en un mercado hasta la salida de la misma o bien hasta el momento en que se realiza la 

medición”. 

 La supervivencia empresarial ha sido ya desde mucho tiempo atrás, un tema que 

ha suscitado el interés de diferentes investigadores que han buscado y aun buscan entender 

cuáles han sido esos factores o agentes claves que han promovido dicha supervivencia a lo 

largo del tiempo. La amplia literatura sobre el tema establece, de acuerdo a Segarra y 

Callejón (2001), dos enfoques basados en lo geográfico y no geográfico. Los geográficos 

analizan los diferentes factores en forma descriptiva y en relación al lugar de localización de 

la empresa. Y los no geográficos asumen que la supervivencia empresaria se relaciona con 

el sector de actividad y otras características propias de la empresa. 

Luego, abordando el tema desde la perspectiva del de la Gestión Empresarial, es 

que se asume que “el éxito de la supervivencia empresarial está determinado por factores 

propios del entorno: económicos, competencia, marco legal, ubicación geográfica, etcétera” 

(Moreno et al., 2015, pp. 7). Desde esta perspectiva, y de acuerdo a Porter (1985) quien es 

uno de los principales representantes de esta corriente, se afirma que lo que hace que una 

empresa fracase, o por el contrario tenga éxito, no es más que la estrategia que esta 

mantenga como organización. De este modo, la supervivencia empresarial vista desde esta 

perspectiva consistiría en que la empresa implemente estrategias en pro de lograr ventajas 

competitivas que sean sostenibles a lo largo del tiempo, esto previo un análisis certero del 

entorno en el que se mueve la empresa, y una eficiente y eficaz gestión de sus recursos 

internos. 

Continuando con este mismo tema del de Gestión Empresarial, se presenta otro 

enfoque que es el de la Teoría de Recursos y Capacidades, en donde de acuerdo a Prahalad 

y Hamel (1990), serian tanto los recursos como las capacidades propias de la empresa las 
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que permitirían distinguirse de sus rivales en el mercado (tanto para bien como para mal). 

Es así que cuando la gestión es exitosa esto le permite generar ventajas competitivas que 

las distinga. De esta manera, aun cuando se trate de empresas de la misma industria, los 

niveles de rentabilidad pueden llegar a ser muy diferentes. 

Por ultimo tenemos el enfoque de la Dinámica Industrial. Se argumenta desde este 

enfoque que “la supervivencia y eficiencia de las empresas están determinadas por el 

comportamiento empresarial, el cual viene dado por decisiones que toman a lo largo de su 

vida” (Moreno et al., 2015, pp. 9). Es así que una empresa aprende a ser eficiente en base 

a su experiencia en el mercado, pues de no serlo, la competencia junto con las mismas 

condiciones del mercado termina por sacarla de esta. 

 

II.2.6.  Análisis de Supervivencia y el Modelo de Riesgos Proporcionales 

de Cox 

La preocupación que se tiene por estimar el tiempo que transcurre hasta que se da un 

evento determinado, se ha tenido desde mucho tiempo atrás. Es así que la primera 

referencia que se tiene sobre la investigación o análisis en este campo se la debemos al 

astrónomo, físico y matemático ingles Edmundo Halley, quien en un trabajo publicado en 

1693 estimo la tasa de mortalidad para una población polaca (Rivas, Pérez, Palacios y 

Talavera, 2014). 

Por ende, desde entonces (y talvez mucho antes), los modelos de supervivencia 

han sido ampliamente estudiados y llevados a cabo en multitud de investigaciones de 

campos tan diferentes como pueden ser los de medicina, física, biología, ingeniería y 

economía (por citar algunos ejemplos). Luego, se ha optado por estos modelos de duración 

en estudios de supervivencia empresarial debido a que “captan la temporalidad y la variación 

de las circunstancias a lo largo de un período determinado por la experiencia del 

investigador, o la disponibilidad de datos en una muestra” (Moreno et al., 2015, pp. 11). 

En resumen, un modelo de supervivencia es “una fórmula matemática que nos 

permite cuantificar la probabilidad de supervivencia, dados unos determinados valores de 

los factores pronóstico en un momento inicial” (Molinero, 2004, pp. 1). Con ello y a partir de 

este cálculo, se puede estimar una probabilidad de supervivencia para un tiempo 

determinado. 

Dentro de los diferentes modelos de supervivencia que se han planteado a lo largo 

del tiempo, tenemos el modelo de riesgos proporcionales de Cox (MRPC), el cual “constituye 

un modelo multivariado que puede ponderar el efecto de una serie de variables cualitativas 

o cuantitativas sobre un desenlace dicotómico a través del tiempo” (Rivas et al., 2014, pp. 

316). Es así que la función de riesgo para el modelo de riesgos proporcionales de Cox, 

puede expresarse de la siguiente manera: 
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𝜆𝑖(𝑡) =  𝜆0(𝑡)𝑒𝑥𝑖(𝑡)𝛽 

Donde t representa el tiempo de supervivencia. Beta (β) es el vector de coeficientes 

del modelo que miden el impacto (tamaño del efecto) de las covariables. λ_0 corresponde 

al riesgo basal que es el riesgo si todas las covariables x fueran cero. 

El principal aporte del modelo de riesgos proporcionales de Cox (MRPC) es que, de 

acuerdo a Pérez et al. (2014), este modelo ofrece un método de análisis de supervivencia 

sin necesidad de especificar o estimar una función de riesgo basal, esto se logra gracias a 

una función de probabilidad que solo depende de los coeficientes del modelo. 

 

𝐻𝑎𝑧𝑎𝑟𝑑 = 𝜆 =  
𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡

𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡
=

𝑑

𝑛
 

Al usar este modelo, el resultado se expresa por medio de una estadística llamada 

hazard ratio (HR), que es una división de riesgo (h) entre grupos: 

 

𝐻𝑅 =  

𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 1

𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 1

𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑜𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 2

𝑆𝑢𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑔𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑡 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 2

=
𝜆1

𝜆2
 

El hazard ratio (HR) es una medida de riesgo que se refiere a la probabilidad de 

tener el desenlace en un periodo de tiempo determinado, esto en comparación con el grupo 

de control o referencia. Luego, y de acuerdo a Pérez et al. (2014), existen tres objetivos 

estadísticos que típicamente son considerados en el MRPC; el primero es la prueba de 

significancia de la variable de agrupación, luego la obtención del valor de HR (hazard ratio) 

y por último la obtención del intervalo de confianza para el HR. Después, y de acuerdo al 

mismo autor, para probar la significancia del efecto de la variable de agrupación se utiliza la 

prueba de Wald, y adicional a ello, el MRPC debe cumplir con los siguientes supuestos: el 

primero es que los datos censurados no están relacionados con la probabilidad de que 

ocurra el evento y, por último, las curvas de supervivencia para cada uno de los estratos 

deben tener funciones de riesgo que sean proporcionales en el tiempo. 
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II.3.    Descripción de Terminología Técnica 

• Valor FOB 

Valor de la mercancía puesta a bordo de un transporte marítimo, el cual abarca tres 

conceptos: costo de la mercancía en el país de origen, transporte de los bienes y derechos 

de exportación. Como su nombre lo indica, este valor está relacionado con el uso del 

Incoterm FOB (Dominick, 2004). 

• Exportación 

Venta de productos o servicios producidos en un país a los residentes de otro país (Hill, 

2001). 

• Acuerdos Comerciales 

Acuerdo comercial vinculante que suscriben dos o más países para acordar la concesión de 

preferencias arancelarias mutuas y la reducción de barreras no arancelarias al comercio de 

bienes y servicios (MEF, 2021). 

• Supervivencia Empresarial 

Tiempo que pasa desde el momento que una empresa se establece en un mercado hasta 

la salida de la misma o bien hasta el momento en que se realiza la medición (Ortega y 

Moreno, 2005). 

• Modelo de Riesgos Proporcionales de Cox (MRPC) 

Modelo multivariado que puede ponderar el efecto de una serie de variables cualitativas o 

cuantitativas sobre un desenlace dicotómico a través del tiempo (Rivas et al., 2014). 

• Hazard Ratio (HR) 

Medida de riesgo que se refiere a la probabilidad de tener el desenlace en un periodo de 

tiempo determinado, esto en comparación con el grupo de control o referencia (Pérez et al., 

2014). 
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III. HIPÓTESIS 

 

III.1.   Declaración de Hipótesis 

 

General 

La probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales empresa-producto-

destino (EPD) de las empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas (que 

operaron durante el periodo de estudio), aumento con la experiencia exportadora previa 

(experiencia de años anteriores) que tuvo la empresa en dicha relación comercial. Y se vio 

afecta también, en mayor o menor medida, por el tipo y características de la nueva relación 

comercial que la empresa llevo a cabo. 

 

Específicos 

1. Las nuevas relaciones comerciales de exportación de empresas agroexportadoras de 

frutas y hortalizas frescas se pueden clasificar en diferentes tipos, basadas éstas en 

sus dimensiones empresa-producto-destino (EPD). 

 

2. Existe una probabilidad de supervivencia empresarial diferente por cada uno de los 

diferentes tipos de nuevas relaciones comerciales de exportación EPD que se dieron 

durante el periodo de estudio. 

 

3. La probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales EPD de 

empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas se vieron afectas a el valor 

inicial de exportación, el tamaño de la cartera de productos y el número de destinos 

de exportación de dichas empresas durante el periodo de estudio. 

 

4. La probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones comerciales EPD de 

empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas se vieron afectas a algunas 

de las características de los destinos de exportación como fueron: si el idioma del 

país de destino es el español o no, si el país de destino cuenta o no con salida al mar 

y si el Perú mantiene acuerdos comerciales con el país de destino. 
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III.2. Operacionalización de variables 

Tabla n.° 3.1. Operacionalización de las variables independientes. 
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Fuente. Elaboración Propia. 

 

 

Tabla n.° 3.2. Operacionalización de la variable dependiente. 

 

Fuente. Elaboración Propia. 
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IV. DESCRIPCIÓN DE MÉTODOS Y ANÁLISIS 

 

IV.1.   Tipo de investigación 

Tomando como referencia a Sampieri, Salazar y Torres (2013), que indican que “los tipos de la 

investigación científica dependen de varios criterios” (p. 19), para la presente tesis hemos tomado 

dos criterios, los cuales son: de acuerdo a su alcance y a su finalidad. 

Es así que, según su alcance, la presente investigación es del tipo descriptivo, ya que 

pretendemos describir a las nuevas relaciones comerciales de exportación y como éstas afectan a 

la supervivencia de las mismas. Mientras que, por su finalidad, la investigación es aplicada, pues 

buscamos mantener o prolongar en el tiempo las nuevas relaciones comerciales de exportación de 

frutas y hortalizas frescas. Ello sustentado en los diferentes enfoques que explican la supervivencia 

de las organizaciones ya indicadas en el capítulo sobre el marco teórico. 

 

IV.2.  Diseño de la investigación 

Dados los objetivos e hipótesis planteados, el diseño que se aplica en ésta tesis es la de No 

Experimental, por cuanto no se manipularon las variables de estudio, sino por el contrario solo nos 

limitamos a describir y analizar éstas sin influir en ellas de ninguna manera. Así mismo, dentro de 

los diferentes tipos de diseño que componen a la investigación No Experimental, para la presente 

investigación usaremos la del tipo de diseño transversal. Esto debido a que observamos un conjunto 

de variables y sus relaciones entre ellas, en un periodo de tiempo en específico. 

 

IV.3  Unidad de estudio, población y muestra 

Unidad de Estudio 

Para la presente investigación, nuestra unidad de estudio viene a ser las empresas 

agroexportadoras peruanas de frutas y hortalizas frescas. 

  

Población 

Teniendo presente el contenido de la realidad problemático del presente estudio y a la vez 

los objetivos ya planteados en el Capítulo I, es que ésta investigación tomo como población 
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para su estudio a las empresas agroexportadoras peruanas de frutas y hortalizas frescas 

que operaron o exportaron desde el año de 1997 al 2018. 

 

Criterios de Inclusión 

Sobre la población considerada para nuestro estudio, se ha filtrado la información 

de tal manera que solo contemple a las exportaciones realizadas por personas 

jurídicas (empresas), cuyo valor FOB anual de exportación haya sido mayor o igual 

a 1000 dólares. Sin embargo, si se considera para el estudio aquellas exportaciones 

menores a 1000 dólares, siempre y cuando el valor de exportación de la empresa 

de ese producto a ese destino, tanto en el año inmediatamente superior como 

anterior, sea mayor o igual a los 1000 dólares. 

 

Muestra 

Dado que contamos con la información completa de la población, en los términos descritos 

en el subcapítulo anterior, y siendo que es necesaria la totalidad de la data para alcanzar 

los objetivos de la presente tesis, no ha resultado necesario el extraer una muestra de ese 

periodo y grupo. 

 

IV.4  Método 

El método empleado en la investigación fue el método hipotético – deductivo, pues se ha partido de 

una hipótesis inicial, para luego obtener conclusiones particulares de ella. Luego esta hipótesis será 

comprobada de acuerdo a los resultados obtenidos del análisis estadístico correspondiente. 

 

IV.5  Técnicas e instrumentos 

La técnica que se han utilizado para la recolección de la información con la que se pretende dar 

respuesta a las preguntas de investigación, es la de Revisión Documental. Para ello nos hemos 

remitido a la documentación o información contenida en la página web de la SUNAT 

(específicamente en su apartado de Operatividad Aduanera). Esta información contiene el número 

y valor de las exportaciones anuales de las empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas 

frescas, detalladas tanto en sus productos como en sus destinos de exportación. 

Luego, habiendo sido la técnica de Revisión Documental la técnica utilizada para la 

recolección de datos, corresponde la Ficha de Registro como su instrumento. En este caso las fichas 

de registro son las bases de datos extraídas de la web mencionada. 
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IV.6 Procedimiento para la recolección de datos 

La presente investigación analiza los determinantes de la duración de las nuevas relaciones 

comerciales de exportación de empresas agroexportadoras peruanas de frutas y hortalizas frescas. 

Para ello hemos definido dichas relaciones a nivel de empresa-producto-destino (EPD), 

manteniendo una especial atención al papel que juega la experiencia exportadora previa (también 

definida a nivel de empresa-producto-destino) que haya tenido la empresa agroexportadora. De 

igual manera, definimos la duración de las relaciones EPD como el número de años consecutivos e 

ininterrumpidos desde que una empresa inicia sus operaciones de exportación de un producto a un 

destino en específico. 

Con lo expuesto en el párrafo anterior, y para lograr un análisis adecuado que permita 

alcanzar los objetivos planteados, extrajimos y utilizamos información anual de las bases de datos 

que son de libre uso y que se encuentran colgadas en la web de la SUNAT- Aduanas 

(específicamente de su apartado de operatividad aduanera), tomando tanto la cantidad en número 

como el valor FOB de las agro exportaciones de frutas y hortalizas frescas que van desde el año de 

1997, hasta llegar al 2018 (es decir, información que abarca veintidós años de exportaciones).  

Cabe volver a indicar que esta información es gratuita y de libre acceso, esto como parte de 

la gestión de esta entidad pública (SUNAT) acorde a su propósito de digitalizar sus procedimientos 

y operaciones. En las referencias bibliográficas se cita la fuente que explican no solo el 

procedimiento para extraer esta información, sino también sobre la utilidad de esta en lo referente a 

un campo de estudio relativamente nuevo como es el de la Inteligencia Comercial. 

Específicamente, la investigación se ha centrado en quince partidas arancelarias o lo que 

es quince productos de exportación. Estos los citamos en el siguiente cuadro: 

Tabla n.° 4.1. Principales Productos de Exportación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 
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La razón por la que nos hemos centrado solo en estos quince productos de exportación, es 

porque de acuerdo al informe anual de PROMPERÚ, sobre el desenvolvimiento del comercio 

exterior agroexportador 2018, estos quince productos representaron el 97 % del valor total de las 

exportaciones realizadas en el año 2018 (del sector de frutas y hortalizas frescas), es decir, casi la 

totalidad del sector. 

Una vez extraídas las bases de datos anuales (desde 1997 al 2018) de cada partida 

arancelaria que figura en la tabla 4.1, consolidamos toda la información en una sola base de datos 

en Excel y de ella excluimos la información de las relaciones de exportaciones EPD de las Personas 

Naturales (cuyo número de RUC inicia con el número “10”). Dejando y enfocando la investigación 

solo en las exportaciones de las Personas Jurídicas (empresas cuyo número de RUC inicia con el 

número “20”). 

También excluimos del análisis a las nuevas relaciones EPD cuyo valor de exportación 

anual es inferior a los 1,000 USD (mil dólares americanos). Esto se hace con el fin de eliminar las 

exportaciones esporádicas que hubiera realizado una empresa y que, de considerarlas, podrían 

afectar los resultados y por ende el análisis y/o conclusión de ellos. Sin embargo, si hemos 

mantenido aquellas nuevas relaciones comerciales de exportación empresa-producto-destino EPD 

menores a mil dólares siempre y cuando que en el año inmediatamente superior e inferior de esa 

relación, los valores de las exportaciones superen los 1,000 USD. 

Después de realizar los filtros indicados en los párrafos anteriores, pasamos a clasificar de 

forma exhaustiva y excluyente las relaciones de exportación en seis categorías. Cada una de estas 

en base a sus dimensiones empresa-producto-destino (EPD). Y es que, siguiendo a Esteve et al. 

(2017, p. 16), “esta taxonomía de las relaciones comerciales EPD permite estudiar el impacto de 

dos factores clave en la supervivencia de las relaciones comerciales: la experiencia previa y la 

presencia de costes de entrada irrecuperables, que pueden ser distintos a nivel de empresa, 

producto y/o destino”. 

 

IV.7  Análisis Estadístico e Interpretación de Datos 

Tras la depuración de la base de datos y su clasificación en las diferentes relaciones de exportación 

EPD, finalmente la información que vamos a analizar se compone de 2,322 empresas 

agroexportadoras, 15 productos de exportación y 139 países destinos. Haciendo un total de 15,250 

relaciones comerciales de exportación EPD durante el periodo de estudio. 

Con esta información es que luego pasamos a realizar el análisis de supervivencia de cada 

una de los diferentes tipos de nuevas relaciones de exportación EPD, teniendo presente el impacto 

de la experiencia previa sobre la probabilidad de éxito de estas nuevas relaciones comerciales, así 

como variables que representen características propias de los costes de entrada (ej. Valor inicial de 

la exportación, numero de productos y destinos en cartera, características del destino, etc.). 
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El análisis de supervivencia al que hacemos mención, es un análisis de regresión estimado 

a partir de diferentes especificaciones del modelo de riesgos proporcionales de Cox (MRPC). El cual 

ha sido corrido haciendo uso del software SPSS versión 22. Es con la ayuda de este software, y 

después de haber ingresado en este los datos de los diferentes tipos de nuevas relaciones EPD de 

acuerdo a lo expuesto en los párrafos anteriores, que obtenemos los resultados acordes a los 

objetivos planteados en la presente investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

  p. 26 Paul Manuel Huertas Salvatierra 

 

 

V. RESULTADOS 

 

Se ha estructurado el capítulo cinco, que corresponde a los resultados de la investigación, en dos 

partes.  

La primera parte corresponde a los datos y evidencias preliminares de la información 

recabada de las bases de datos. De estas se ha realizado un análisis descriptivo sobre la 

importancia de las nuevas relaciones de exportación peruanas de frutas y hortalizas frescas a lo 

largo de los veintidós años de operación que cubre esta tesis (desde el año de 1997 al 2018).  

Se ha considerado importante presentar estos datos descriptivos en el presente estudio para 

dar a conocer de mejor manera al lector, el papel que jugaron las nuevas relaciones comerciales en 

las exportaciones peruanas de frutas y hortalizas frescas durante el periodo de estudio. 

La segunda parte del capítulo ya corresponde a los resultados propios en relación con los 

objetivos de la presente tesis. Es decir, los resultados del análisis de supervivencia de las nuevas 

relaciones de exportación (EPD), alcanzados gracias a las diferentes especificaciones del modelo 

de riesgos proporcionales de Cox. 

 

V.1 Datos y Evidencia Preliminar 

V.1.1 Margen Intensivo y Extensivo, 1997 – 2018 

En la tabla 5.1, se muestra tanto la conformación como la importancia de los márgenes 

intensivos y extensivos de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas, para nuestro 

periodo de investigación (1997 - 2018). 

Tabla n.° 5.1. Conformación del valor de exportaciones en el margen intensivo y extensivo, 

1997-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 
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La primera columna presenta el valor FOB promedio anual para el conjunto del 

periodo (1997-2018). De estos datos se observa que, en promedio cada año, el 88 % del 

valor FOB de las exportaciones han sido generados por relaciones del margen intensivo, es 

decir por relaciones de exportación EPD ya existentes. Mientras que, también en promedio 

cada año, las nuevas relaciones de exportación (margen extensivo) representan solo el 12 

% restante. 

Sin embargo, como se observa en la columna 2, el margen extensivo representa 

casi la totalidad del valor de las exportaciones de entre 1997 y el 2018. Es decir, el 99 % del 

valor FOB de exportación del comercio contemplado en el 2018 proviene de relaciones de 

exportación que no existían en 1997. Esto demuestra la tremenda importancia que han 

tenido las políticas de apertura comercial en el crecimiento y expansión de las exportaciones 

peruanas. 

En la parte inferior de la tabla se detalla el margen extensivo en base a la 

clasificación de los diferentes tipos de nuevas relaciones EPD descritas en los capítulos 

anteriores. De allí se observa el destacable aporte de las nuevas empresas (NE;NP;ND) 

para explicar el 38 % del valor de las exportaciones durante el total del periodo analizado. 

Por el contrario, tanto las nuevas relaciones EPD que corresponde a los nuevos pares 

productos y destinos (VE;NP;ND), y a las nuevas combinaciones de productos y destinos 

familiares (NPD), ambas comparten la menor participación en el margen extensivo (solo el 

11 % para cada una de ellas). 

 

V.1.2 Descriptivos Básicos por Año 

Con el fin de ampliar el panorama con respecto a la dinámica de las exportaciones de frutas 

y hortalizas frescas, se realizó un análisis del desarrollo de las nuevas relaciones de 

exportación EPD, en base a su año de inicio. Es así que la tabla 5.2 y grafico 5.1 ofrecen el 

número de relaciones EPD entre el 2000 y 2018 por año de nacimiento.  

Tanto en la tabla como en la gráfica se observa el formidable crecimiento que han 

tenido las empresas peruanas en sus operaciones de exportación de frutas y hortalizas 

frescas para el periodo analizado. De tal manera que el número de relaciones EPD paso de 

ser de 425 en el año 2000, a 4,046 relaciones comerciales de exportación en el 2018. De 

igual manera el número de nuevas relaciones comerciales iniciadas cada año paso de ser 

de 246 en el año 2000, a un total 1,660 relaciones nuevas en el 2018 (lo que es un colosal 

crecimiento de casi 575 %). 

De acuerdo a la tabla 5.2, durante el periodo 2000 – 2018, se llevaron a cabo 33,317 

relaciones EPD. Estas relaciones las hemos segmentado en cinco columnas para analizar 

con detalle su evolución a lo largo del tiempo.  
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Tabla n.° 5.2. Performance del número de relaciones EPD por año de nacimiento, 2000-

2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

 

Grafico n.° 5.1. Performance número de relaciones EPD por año de nacimiento, 2000-2018 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

Ahora, si nos fijamos en su correspondiente grafica (Grafico 5.1), cada columna 

muestra el número total de relaciones de exportación EPD de acuerdo a su año de 

nacimiento. Donde la parte inferior de cada columna presenta el número de relaciones de 

exportación EPD originadas en 1997 o antes. Al 2018 solo 11 de estas relaciones persiste. 

El segmento inmediatamente superior corresponde a las relaciones EPD originadas en el 

año de 1998. Este segmento es apenas visible en la gráfica, pues al año 2000 apenas había 
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cuarenta y un relaciones EPD originadas en ese año, y para el 2018 solo se mantenían 

cuatro de ellas. 

La parte superior de cada columna del grafico 5.1 representan el número de nuevas 

relaciones comerciales EPD creadas en ese año. De tal manera, como ya se mencionó 

anteriormente, el crecimiento del número de nuevas relaciones de exportación fue de 575% 

desde el año 2000, al año 2018. Verificándose (como se muestra en la tabla 5.2) un 

crecimiento casi constante a lo largo de ese tiempo. Esta tendencia creciente en el número 

de nuevas relaciones de exportación EPD creadas cada año, fácilmente se pueden explicar 

por el tremendo crecimiento que han tenido las exportaciones nacionales durante las dos 

últimas décadas, facilitadas gracias a la apertura comercial del país. 

Otro tema a observar, es el que se verifica en la tabla de abajo (tabla 5.3), donde se 

confirma que la tasa de supervivencia de las nuevas relaciones de exportación EPD es muy 

baja. La tabla 5.3 muestra el porcentaje de relaciones EPD que desaparecen tanto para 

cada año de duración, como para cada cohorte. Es así que, si observamos el detalle del 

cuadro, se verifica que, en el año 2000 el 66 % de las relaciones no pasaron de su primer 

año, y el 13 % de sus relaciones que le sobrevivieron, no pasaron del segundo año. Y así, 

si llegamos al final de la cohorte se observa que solo sobreviven el 3 % de las relaciones 

iniciadas en el 2000. 

 

Tabla 5.3: Porcentaje de relaciones EPD que terminan al finalizar el año de referencia 

(cohorte), ordenadas según el año de nacimiento de la relación EPD 

 

Nota: La suma de los porcentajes de cada columna es 100. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 
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Luego, analizando toda la tabla 5.3 en su conjunto, los resultados indican que desde el año 

2000 al 2017, en promedio el 53 % de las relaciones de exportación EPD no han sobrevivido 

más de un año, y después de tres años, el 78 % de ellas han desaparecido. 

Esta elevada tasa de mortandad plantea la pregunta sino existen factores que 

puedan reducir el riesgo de fracaso de las relaciones de exportación EPD. Así, en la tabla 

5.4 y el grafico 5.2 observamos la relación que existe entre el valor de exportación inicial de 

una relación y los años de supervivencia de esta. 

 

Tabla 5.4: Años de supervivencia de las relaciones EPD según su valor inicial de 

exportación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

De los datos de la tabla 5.4 y grafico 5.2, se puede observar que en promedio las 

relaciones EPD que duran no más de un año tienen como valor inicial de exportación un 

monto de alrededor de 37,000 dólares. A continuación, la supervivencia de la relación 

comercial se eleva a dos años para cuando su valor inicial de exportación es en promedio 

de 76,000 dólares. Para una supervivencia de tres años el valor de exportación es en 

promedio de 92,000 dólares. Y así el valor inicial de exportación va aumentando de forma 

positiva en su relación con los años de supervivencia de la relación comercial EPD. Hasta 

llegar al séptimo año de supervivencia, después del cual se pierde la tendencia alcista y la 

relación valor inicial de exportación contra años de supervivencia se vuelve errática. 
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Grafico 5.2: Años de supervivencia de las relaciones EPD según su valor inicial de 

exportación 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

Nota: En la construcción de la tabla y grafica no se ha considerado los datos de censura (tanto de 

izquierda como derecha). De igual manera se eliminaron del análisis los outliers de cada año. 

Esta ambigüedad en las relaciones que se dan a partir de octavo año de 

supervivencia, se deberían a las escasas relaciones de exportación EPD del sector que han 

sobrevivido más de siete años. Así por ejemplo tenemos 7,054 relaciones que solo 

sobrevivieron un año. De allí la caída es exponencial, de tal manera que solo tenemos 138 

relaciones EPD que sobrevivieron ocho años, y al finalizar el periodo de estudio, solo habría 

cuatro relaciones EPD que aun mantendrían sus operaciones de exportación desde 1998 al 

2018 (las relaciones de 1997 corresponden a la censura por la izquierda y por lo tanto no 

están dentro del análisis). 
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V.2 Análisis de Supervivencia 

V.2.1 Nuevas Relaciones EPD 

Como se mencionó en el capítulo anterior, se ha clasificado de forma exhaustiva y 

excluyente las relaciones de exportación en seis categorías. Cada una de estas en base a 

sus dimensiones empresa-producto-destino (EPD). A continuación, se las describe: 

• VE;VP;VD – esta relación representa el margen intensivo, y son las exportaciones de 

empresas exportadoras (VE) de productos previamente exportados (VP) a destinos 

familiares (VD). Es decir, las exportaciones de empresas con experiencia previa. 

• NE;NP;ND – esta relación y las siguientes representan diferentes características del 

margen extensivo, o nuevas relaciones de exportación. Ésta en específico corresponde 

a las exportaciones de nuevas empresas exportadoras (lo que implica nuevos 

productos y nuevos destinos). 

• VE;NP;VD – esta nueva relación de exportación corresponde a viejas empresas 

exportadoras (VE), que exportan nuevos productos (NP) a un país al que previamente 

exportaban otros productos de su cartera (VD). 

• VE;VP;ND – la relación corresponde a las empresas exportadoras (VE) que comienzan 

a vender uno de sus productos familiares o previamente exportados (VP), a nuevos 

destinos (ND). 

• VE;NP;ND – nueva relación de exportación que corresponde a viejas empresas 

exportadoras (VE) que empiezan a exportar nuevos productos (NP) a nuevos destinos 

(ND). 

• NPD – esta nueva y ultima relación de nuestra clasificación representa las 

exportaciones de empresas exportadoras (VE) de productos familiares (VP) a destinos 

familiares (VD), pero al que previamente no se vendían esos productos. 

 

V.2.2 Probabilidad de Supervivencia de las Nuevas Relaciones EPD 

Habiendo identificado anteriormente los diferentes tipos de nuevas relaciones de 

exportación EPD, analizamos la probabilidad de supervivencia de cada una de ellas 

haciendo uso del modelo de riesgos proporcionales de Cox (MRPC) por medio del software 

SPSS.  
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Tabla 5.5: Codificación de las nuevas relaciones EPD 

 

En la tabla 5.5 se observa la frecuencia de cada una de las nuevas relaciones EPD 

y su correspondiente codificación como variable categórica para el análisis de regresión 

realizado en el SPSS. 

 

Grafico 5.3: Estimador MRPC – Curva de supervivencia global 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

El grafico 5.3 muestra la curva de supervivencia global de las nuevas relaciones de 

exportación EPD y como estas van llegando a su desenlace final conforme avanza el tiempo. 

Y como se indicó anteriormente, en la gráfica se observa que poco más del 50 % de las 

nuevas relaciones EPD no sobreviven a su primer año de operación. 

En la tabla 5.6 se muestran los resultados del análisis MRPC. Como en todos los 

modelos de regresión, obtenemos valores de beta. Donde el exponente de beta es el 

correspondiente al HR (Hazard Ratio). 
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Tabla 5.6: Resultados del modelo de riesgos proporcionales de Cox 

 

Para entender mejor lo referente a la significancia estadística y la relación entre las 

diferentes categorías, mostramos a continuación y de forma gráfica los Hazard Ratios 

usando forest plots. 

 

Grafico 5.4: Forest Plots de las tasas de riesgo de las nuevas relaciones EPD 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de SUNAT-Aduanas. 

En el grafico 5.4 se observar la significancia estadística a partir de los intervalos de 

confianza para la exponencial beta de la tabla 5.6. cuando el 95 % CI no toca la unidad 

(línea vertical que representa la “no asociación”), entonces el análisis es estadísticamente 

significativo. Estos son los casos para las relaciones EPD como son: VE;NP;ND, VE;VP;ND 

y NE;NP;ND. 

No sucede así con los otros dos tipos de relaciones comerciales EPD (VE;NP;VD y 

NPD) donde el 95 % CI toca e incluso atraviesa la línea vertical de no asociación. 
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V.2.3 Probabilidad de Supervivencia considerando el Tamaño de la 

Cartera de la Empresa Exportadora y el Valor FOB inicial de 

Exportación 

El resultado que se presenta en las siguientes tablas del presente subcapítulo, 

corresponden a resultados cuando incluimos variables categóricas dentro de nuestro 

análisis, estas en función de la cartera de productos y destinos de la empresa exportadora. 

Para ello, antes, hemos dividido el tamaño de la cartera en seis categorías que se muestran 

en la Tabla 5.7 a continuación. 

 

Tabla 5.7: Categorías de la Cartera de Productos y Destinos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De igual manera, en la siguiente tabla presentamos también los resultados cuando 

incluimos una variable continua como es el valor inicial de exportación (es decir el total del 

valor FOB exportado en el año de nacimiento de la relación EPD), en este caso expresado 

e ingresado en el SPSS como el logaritmo en base diez del valor inicial de exportación (esto 

por la escala del valor de las exportaciones de cada relación comercial, que va desde mil 

dólares hasta varios millones de dólares). 

Una vez especificadas las categorías de la cartera de productos y destinos de las 

empresas exportadoras (variables categóricas) y el logaritmo en base diez del valor inicial 

de exportación (variable continua), corremos los datos en el software SPSS para analizar la 

probabilidad de supervivencia usando el modelo de riesgos proporcionales de Cox (MRPC).  

A continuación, en la tabla 5.8 se observa la frecuencia de cada una de las nuevas 

relaciones EPD, y también de las seis categorías en base al tamaño de la cartera de 

exportación, y su correspondiente codificación como variable categórica para el análisis de 

regresión realizado en el SPSS. 
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Tabla 5.8: Codificación de las Variables Categóricas 

 

Luego, en la tabla 5.9, se verifican los resultados que arroja el software después de 

realizar el análisis de probabilidad de supervivencia en base al Modelo de Riesgos 

Proporcionales de Cox (MRPC). 

 

Tabla 5.9: Resultados MRPC – Tamaño de la Cartera de Productos y Destinos 

 

 

V.2.4 Probabilidad de Supervivencia considerando Características del 

País Destino de Exportación 

Los resultados que presento a continuación son en base al análisis de supervivencia de las 

nuevas relaciones comerciales de exportación, cuando adicionamos tres variables 

explicativas que corresponden a características propias del país destino de exportación de 

las empresas. Estas las describimos en la siguiente tabla: 
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Tabla 5.10: Características del País Destino de Exportación 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Una vez especificadas las tres características del país de destino de exportación 

que hemos considerado para nuestro análisis, corremos los datos en el software SPSS para 

analizar la probabilidad de supervivencia usando el modelo de riesgos proporcionales de 

Cox (MRPC).  

A continuación, en la tabla 5.11 se observa la frecuencia de cada una de las nuevas 

relaciones EPD, también de las seis categorías en base al tamaño de la cartera de 

exportación y al final de la tabla las variables categóricas del país destino en base a la tabla 

anterior.  Todo ello junto con su correspondiente codificación como variable categórica para 

el análisis de regresión realizado en el SPSS. 

 

Tabla 5.11: Codificación de las Variables Categóricas 

 

Luego, en la tabla 5.12, se verifican los resultados que arroja el software después 

de realizar el análisis de probabilidad de supervivencia en base al Modelo de Riesgos 

Proporcionales de Cox (MRPC). 
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Tabla 5.12: Resultados MRPC – Características del País Destino de Exportación 

 

 

V.2.5 Probabilidad de Supervivencia – Empresas Agroexportadoras de 

Frutas y Hortalizas Frescas 

En la última tabla de este capítulo (Tabla 5.13) se observa de manera consolidada y 

resumida los Hazard Ratio de las diferentes variables explicativas (categóricas y continuas) 

de cada caso de estudio o análisis que hemos tenido a lo largo del presente capítulo, esto 

en concordancia con los objetivos de la presente investigación. 

 

Tabla 5.13: Consolidado Hazard Ratio - Exp(B) 

 



Probabilidad de Supervivencia de la Empresa Agroexportadora 
Peruana en sus Nuevas Relaciones Comerciales de Exportación 

 

  p. 39 Paul Manuel Huertas Salvatierra 

 

De allí podemos observar el performance de la supervivencia de las nuevas 

relaciones comerciales de exportación EPD que se han comentado en los subcapítulos 

previos, y observar de mejor manera su variación conforme se ha ido adicionando nuevas 

variables a la corrida de datos realizado en el SPSS. 

Es así que, para los objetivos de la presente tesis, analizamos primero la 

supervivencia de las diferentes categorías de las nuevas relaciones comerciales EPD 

(descritas en el capítulo anterior), luego continuamos analizando estas mismas, pero 

adicionando variables como el valor inicial de exportación junto con el tamaño de la cartera 

de productos y destinos. Y finalmente, adicionamos a nuestro análisis, variables que 

describieran ciertas características propias del país de destino (lengua, litoral y acuerdos 

comerciales). 

La discusión respectiva a estos resultados, se expresarán como corresponden en 

el siguiente capítulo. 
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VI. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

VI.1. Discusión 

El objetivo principal de la investigación fue el de estimar la probabilidad de supervivencia de las 

nuevas relaciones comerciales de exportación de empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas 

frescas que operaron durante el periodo 1997 – 2018. En tal sentido, resulto primero necesario 

clasificar de forma exhaustiva y excluyente las nuevas relaciones de exportación. Cada una de estas 

en base a sus dimensiones empresa-producto-destino (EPD). Es así que, formulado el primer 

objetivo, obtenemos seis categorías en las que se clasificaron las relaciones de exportación, siendo 

la primera de ellas (VE;VP;VD) la que corresponde a nuevas relaciones de exportación de empresas 

que ya han tenido experiencia previa al exportar un producto familiar a un destino familiar. Luego, 

las siguientes cinco categorías corresponden a nuevas relaciones de exportación en las que no ha 

habido experiencia previa exportadora por parte de la empresa. Esto debido a que la empresa es 

nueva (NE;NP;ND) y por lo tanto recién está iniciando su primera operación de exportación, o debido 

a que la empresa que ya lleva operando años en el mercado decide exportar un nuevo producto a 

un destino que le es familiar (VE;NP;VD). También se da el caso contrario, en el que la empresa 

que lleva años exportando un producto que le es familiar, empiece a exportar ese mismo producto 

pero ahora a un nuevo destino que le era desconocido anteriormente (VE;VP;ND). Existe también 

la clasificación que corresponde a empresas exportadoras que llevan años operando en el mercado 

y que en un año en específico inician nuevas relaciones comerciales exportando nuevos productos 

a nuevos destinos (VE;NP;ND). Finalmente tenemos la clasificación de nuevas relaciones 

comerciales de exportación donde una empresa exporta productos que le son familiares a destinos 

también familiares, pero que son destinos al que previamente no exportaba esos productos. Esta 

clasificación coincide con la investigación de Esteve et al (2017) donde los investigadores, para 

analizar la supervivencia de las empresas españolas que operaron desde 1997 al 2015, realizan la 

misma clasificación de los diferentes tipos de nuevas relaciones comerciales de exportación que se 

llevaron a cabo en su caso de estudio. En las demás investigaciones no se ha verificado este tipo 

de clasificación dada las condiciones y objetivos de éstas. 

 Luego, en relación al segundo objetivo de investigación, en cuyo contenido planteamos 

estimar o determinar la supervivencia de los diferentes tipos de las nuevas relaciones comerciales 

de exportación EPD que se llevaron a cabo durante el periodo de estudio. Es aquí donde esperamos 

que la experiencia previa exportadora de una nueva relación comercial sea clave para explicar la 

supervivencia de la misma, esto de acuerdo también a lo expresado en la investigación de Esteve 

et al. (2017, p. 25) donde plantea los siguiente: “esperamos que la probabilidad de supervivencia de 

las nuevas relaciones EPD sea menor que el observado para las nuevas relaciones EPD originadas 
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a partir de combinar productos y destinos en los que la empresa exportadora ha tenido experiencia 

previa”.  

Es así que, bajo esta premisa, los resultados mostrados en la tabla 5.6 se pueden interpretar 

de la siguiente manera: las nuevas relaciones de exportación EPD que tuvieron mayor riesgo de 

interrupción durante el periodo de estudio, fueron aquellas en las que una empresa exportadora 

expandió tanto su cartera de productos como de destinos, es decir, cuando exporto un nuevo 

producto a un nuevo destino (VE;NP;ND). En el análisis de Cox, la relación VE;NP;ND tuvo 1,260 

veces el riesgo (o 26 % más riesgo) de haber finalizado la relación comercial que al que se 

enfrentaron las nuevas relaciones EPD de empresas con productos y destinos en los que se tuvo 

experiencia previa de exportación (productos y destinos familiares). Le siguió, con mayor riesgo de 

interrupción, las nuevas relaciones EPD del tipo VE;VP;ND. Es decir, aquellas nuevas relaciones de 

exportación en donde una empresa exporto uno de sus productos familiares a un nuevo destino. El 

análisis de regresión indica que para este tipo de nuevas relaciones EPD, el riesgo de interrupción 

fue 23 % más que con respecto al riesgo de interrupción de nuevas relaciones EPD con experiencia 

previa. En el tercer lugar del riesgo de interrupción tenemos a las relaciones EPD del tipo nueva 

empresa exportadora (que por definición implican nuevos productos y nuevos destinos, NE;NP;ND), 

donde el riesgo de interrupción fue 8 % más que las relaciones del tipo VE;VP;VD. 

Para las otras dos categorías, los resultados indican que no hay significancia estadística, es 

decir, estas nuevas relaciones EPD no tienen relación con el desenlace, o no contribuyen con el 

desenlace del evento que para la presente investigación fue la interrupción de la continuidad de las 

nuevas relaciones de exportación EPD durante el periodo estudiado.  

En el grafico 5.4 se observar la significancia estadística a partir de los intervalos de confianza 

para la exponencial beta de la tabla 5.6. cuando el 95 % CI no toca la unidad (línea vertical que 

representa la “no asociación”), entonces el análisis es estadísticamente significativo. Estos son los 

casos para las relaciones EPD como son: VE;NP;ND, VE;VP;ND y NE;NP;ND. No sucede así con 

los otros dos tipos de relaciones comerciales EPD (VE;NP;VD y NPD) donde el 95 % CI toca e 

incluso atraviesa la línea vertical de no asociación. 

Una vez estimada la probabilidad de supervivencia de los diferentes tipos de nuevas 

relaciones EPD (tomando como referencia para el análisis las nuevas relaciones comerciales EPD 

con experiencia previa), resulta necesario observar también cómo se comporta el modelo estadístico 

al adicionar otras variables explicativas propias de la gestión exportadora. Variables como es el caso 

del tamaño de la cartera de la empresa exportadora (variables categóricas en relación al número de 

productos y destinos de exportación), y también en relación al valor FOB inicial de exportación 

(variable continúa expresada en logaritmo base diez). Es así que, planteado el tercer objetivo de la 

investigación, de los resultados de la tabla 5.9. se observa que la supervivencia de las nuevas 

relaciones comerciales EPD aumentaron con el valor inicial de exportación en el año de nacimiento 

de la nueva relación comercial EPD, y también con el tamaño de la cartera de productos y destinos 

de la empresa exportadora. Esto se verifica específicamente en el Exp(B) que se muestra en la tabla 
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5.9, que es el Hazard Ratio (HR) del MRPC, en donde los valores del Exp(B) de estas dos variables 

explicativas (valor inicial de exportación y tamaño de cartera) fue menor a la unidad, y con una alta 

significancia estadística para cada uno de sus resultados. 

En especial se verifica que las empresas agroexportadoras que exportaron a más de diez 

destinos (independientemente del número de productos que manejen), se enfrentaron a un menor 

riesgo de fracaso que las empresas de referencia que son las que en su cartera solo combinan un 

solo producto y un solo destino. Esto principalmente para las carteras que combinan más de un 

producto y más de diez destinos, en donde la supervivencia de este tipo de cartera fue 44 % más 

alto que con respecto a la referencia. En cuanto a la variable continua como tal (Logaritmo en base 

diez del valor inicial de exportación), cada unidad de este variable incremento la supervivencia de la 

nueva relación EPD en 30 %, con una alta significancia estadística. 

Finalizando respecto a los resultados de este objetivo, de la tabla 5.9. se observa que la 

inclusión de estas dos variables explicativas (tamaño de cartera y valor inicial de exportación) 

aumento ligeramente la magnitud del Exp(B) (Hazard Ratio) de las categorías de las nuevas 

relaciones comerciales de exportación EPD. Esto respecto a los resultados expresados en la Tabla 

5.6. 

En relación al cuarto objetivo de esta investigación, incorporamos en nuestro modelo otras 

variables categóricas pero esta vez relacionadas con características propias del país de destino. Es 

así que del Exp(B) (que es lo mismo que el Hazard Ratio) de la tabla 5.12, se observa que en cuanto 

a las variables categóricas del país destino de exportación que hemos considerado para nuestro 

análisis, es en el caso en que cuando existe un acuerdo comercial entre países, las relaciones 

comerciales de exportación EPD se enfrentaron a un menor riesgo de finalizar o fracasar 

(específicamente hay casi 20 % menos riesgo de finalizar la relación comercial que con respecto a 

su referencia que son relaciones EPD en cuyos destinos no hay un acuerdo comercial). Luego, a 

diferencia de lo que cabría esperar, los resultados de la misma tabla muestran que las relaciones 

comerciales EPD que exportaron a países de lengua española tuvieron 8.2 % más riesgo de finalizar 

que en comparación con las relaciones comerciales EPD cuyos destinos de exportación hablan otros 

idiomas diferentes al español. Esto podría deberse a que los principales destinos de exportación del 

Perú han sido en estas últimas dos décadas, países de habla no hispana como USA y la UE. La 

resolución a esta cuestión quedara para otro proyecto de investigación. 

Finalmente, en lo que se refiere a las variables categóricas del país de destino de 

exportación, el que el país al que se exporta tenga o no salida al mar (de acuerdo a los resultados 

de la tabla 5.12), no fue estadísticamente significativo, lo que es lo mismo decir que no contribuye 

al desenlace que en este caso es el fracaso de las nuevas relaciones comerciales de exportación 

empresa-producto-destino (EPD). 

Luego, con respecto a las variables categóricas del tamaño de cartera de productos y 

destinos, se observa en los resultados de la tabla 5.12 que, al adicionar estas variables categóricas 

sobre características propias del destino de exportación en el modelo de Cox, hay una ligera 
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disminución en el riesgo de finalizar la nueva relación comercial EPD (o lo que es lo mismo que un 

aumento en la supervivencia), esto si los comparamos con los resultados de la tabla 5.9. En cuanto 

a la variable continua como tal (Logaritmo en base diez del valor inicial de exportación), al igual que 

los resultados expresados en el subcapítulo anterior (Tabla 5.9), cada unidad de esta variable 

incrementa la supervivencia de la relación EPD en 30 %, con una alta significancia estadística. 

Finalmente, cuando observamos de la tabla 5.12 las variables categóricas que 

corresponden a las nuevas relaciones comerciales de exportación EPD, se verifica que las 

empresas que exportaron nuevos productos a nuevos destinos, siguieron siendo las que tienen 

mayor riesgo de interrupción en su operación comercial (40 % más que con respecto al riesgo de 

interrupción de nuevas relaciones EPD con experiencia previa). Y las nuevas relaciones comerciales 

de empresas exportadoras de nuevos productos a destinos familiares, son las que presentaron en 

este análisis el menor riesgo de interrupción de sus operaciones que con respecto a las otras 

categorías (solo 14.6 % más que con respecto al riesgo de interrupción de nuevas relaciones EPD 

con experiencia previa). 

 

Comprobación de Hipótesis 

Conforme a lo expresado en los párrafos anteriores, fundamentado en base a los resultados 

obtenidos de la presente investigación (enmarcados en los años de estudio que van de 1997 al 

2018), queda demostrado que la supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de exportación 

EPD, donde la empresa no tuvo experiencia previa, es menor que con respecto a aquellas nuevas 

relaciones comerciales de exportación donde si había habido experiencia previa por parte de la 

empresa exportadora. Es decir que, la probabilidad de supervivencia de las nuevas relaciones 

comerciales empresa-producto-destino (EPD) de las empresas agroexportadoras nacionales de 

frutas y hortalizas frescas, aumento con la experiencia exportadora previa (experiencia de años 

anteriores) que se tuvo en dicha relación comercial. Y se vio afecta también, en mayor o menor 

medida, al tipo y características de la nueva relación comercial de exportación EPD que la empresa 

había iniciado o emprendido. 
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VI.2. Conclusiones 

En la presente tesis se ha investigado cuan determinante ha sido la experiencia previa de las 

empresas agroexportadoras peruanas de frutas y hortalizas frescas, en lo que se refiere a la 

supervivencia de sus nuevas relaciones comerciales empresa-producto-destino (EPD) a lo largo del 

periodo de estudio (del año 1997 al 2018).  

De igual manera se ha identificado diferentes tipos de nuevas relaciones comerciales EPD 

sin experiencia previa de exportación y se ha determinado mediante un ratio su probabilidad de 

supervivencia en función de las nuevas relaciones EPD que si contaban con experiencia de 

exportación, y agregando variables al análisis como han sido el valor FOB inicial de exportación, el 

tamaño de la cartera de productos y destinos y algunas de las características propias del destino de 

exportación (lengua, litoral, tratados comerciales).  

Es así que, de los resultados obtenidos en el capítulo anterior y tomando como base las 

preguntas, objetivos e hipótesis de esta investigación, obtengo las siguientes conclusiones: 

 

a. De los resultados del capítulo anterior se puede concluir que las empresas 

agroexportadoras que volvieron a exportar un producto que les era familiar a un destino al 

que anteriormente habían llevado ese producto (nuevas relaciones EPD con experiencia 

previa), tuvieron menor riesgo de ver interrumpida su relación comercial que comparado con 

aquellas nuevas relaciones comerciales (en todos sus tipos) que no contaban con 

experiencia previa. Esto en concordancia con la hipótesis que se había planteado en el 

Capítulo III de la presente investigación. 

 

b. De los resultados también se puede observar que cada uno de los diferentes tipos de nuevas 

relaciones comerciales EPD sin experiencia previa de exportación, ha presentado diferentes 

valores en lo que se refiere a su probabilidad de supervivencia, esto a lo largo del periodo 

de estudio. Esto implica que el riesgo que asumió una nueva empresa agroexportadora que 

recién hubo iniciado operaciones en el mercado, es muy diferente del que asumió una 

agroexportadora que tuvo más años (o solo un par de años) operando en el mercado, y que 

en su nueva operación comercial expandió tanto su cartera de productos como destinos, o 

solo uno de ellos.  

Es así que de los resultados del presente estudio se concluye que el tipo de nueva 

relación comercial EPD que sufrió un mayor riesgo de fracasar durante el periodo de estudio 

corresponde a aquella nueva relación comercial donde una empresa regular nacional 

empezo a exportar un nuevo producto a un nuevo destino (VE;NP;ND). Es así que, para 

esta categoría, y teniendo presente todas las variables categóricas y continuas, tuvimos un 

40 % más de riesgo en la interrupción de la nueva relación comercial. Ahora, podemos 

entender esto en base a que (y a pesar de los años que la empresa llevo operando) es más 

difícil para cualquier empresa el exportar productos nuevos a destinos que le son 
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completamente desconocidos. Podemos asumir que esto se debe a motivos tales como falta 

de conocimiento en la gestión logística, productiva y de inocuidad del nuevo producto a 

exportar. También las políticas arancelarias del país de destino como los requisitos de 

certificaciones de calidad, ambiental e incluso de responsabilidad social, que pueden 

haberse vuelto factores que hayan minado la continuidad de estas nuevas relaciones 

comerciales de exportación. 

Luego tenemos a las nuevas relaciones del tipo VE;VP;ND, como las que sufrieron 

mayor riesgo de ver interrumpida su labor comercial. De acuerdo a los resultados, el riesgo 

de interrupción de este tipo de nueva relación comercial fue 32 % más que con respecto a 

las nuevas relaciones EPD que si habían contado con experiencia previa. Y, en tercer lugar, 

tenemos a las nuevas relaciones comerciales del tipo NPD como las que sufrieron un mayor 

riesgo de interrupción (19 % más que con respecto a la referencia).  

En estos tres casos, el exportar a un nuevo destino se ha repetido en cada una de 

las categorías descritas, por lo que podríamos concluir que es esta variable o dimensión la 

que pone en jaque a la supervivencia de las nuevas relaciones comerciales sin experiencia 

previa de cualquier empresa agroexportadora de frutas y hortalizas frescas. Ya que por el 

contrario, en el otro extremo, el tipo de nueva relación de exportación EPD sin experiencia 

previa que tuvo un menor riesgo de fracasar (de acuerdo a los resultados de esta 

investigación) correspondió a empresas regulares que exportaron un producto diferente de 

su cartera convencional a un destino que les era familiar (VE;NP;VD). Pues se ve que en 

este último caso hubo tan solo 14 % más riesgo de interrupción, siendo el menor porcentaje 

de interrupción de toda la lista de tipos o categorías de nuevas relaciones comerciales de 

exportación EPD que se han evaluado en la presente tesis. 

 

c. En lo referente a la probabilidad de supervivencia de las nuevas empresas exportadoras 

que recién habían iniciado operaciones (NE;NP;ND), estas al inicio de la investigación 

presentaban un riesgo de fracaso ligeramente superior al de las nuevas relaciones con 

experiencia previa (de acuerdo a los datos de la tabla 5.6, el riesgo de interrupción era 8 % 

más que la referencia). Siendo de acuerdo a los resultados mostrados en la tabla 5.6, el tipo 

de nueva relación comercial sin experiencia previa, que menos riesgo tenia de ver 

interrumpida su labor comercial. A pesar de ello, llama la atención este dato pues resulta 

“interesante” que empresas que no cuentan con experiencia exportadora se vean tan poco 

afectadas en la continuidad de sus operaciones comerciales. Esto podría deberse al número 

de nuevas empresas que se forman cada año, también al volumen de ventas y/o contratos 

iniciales que hayan establecido. Como sea, estas son solo especulaciones, por lo que 

resulta necesario realizar investigaciones más en profundidad sobre este escenario. 

Luego, conforme fuimos adicionando más variables continuas y categóricas a 

nuestro análisis, el Hazard Ratio de las nuevas empresas exportadoras, si bien se 

mantenían bajas, perdían significancia estadística. Referente a esto último podemos 

entender que se haya perdido significancia en los resultados de la investigación, pues serian 
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pocas las nuevas empresas agroexportadoras de frutas y hortalizas frescas que iniciaran su 

actividad comercial con un valor FOB alto, o con una cartera mayor a un producto y un 

destino de exportación. Aun así, los resultados no son concluyentes respecto a esta 

variable, siendo necesario realizar posteriores estudios que profundicen más en las 

características y performance de este tipo de nueva relación comercial EPD. 

 

d. Conforme a lo esperado, la supervivencia de las relaciones comerciales EPD se vio 

facilitada por la existencia de tratados o acuerdos comerciales entre países (de acuerdo a 

los resultados mostrados en la tabla 5.12; el riesgo de ver interrumpida su nueva relación 

comercial se reduce en un 20 % respecto a aquellas relaciones que no tuvieron dicho 

acuerdo). Concluyendo por lo tanto que los acuerdos comerciales no solo promueven la 

exportación, sino que también la facilitan (o por lo menos la facilitaron durante el periodo de 

estudio). Ahora, queda pendiente por investigar, cuales son las características o 

disposiciones de dichos acuerdos que determinan o determinaron de mejor manera la 

supervivencia a largo plazo de las empresas agroexportadoras en sus nuevas relaciones 

EPD.  

Luego, los resultados no son concluyentes referente a si la supervivencia de la 

nueva relación EPD se ve afecta por si el país de destino cuenta o no con salida al mar. 

Pero si indican que la supervivencia se ve mermada cuando el país de destino es de habla 

hispana (de acuerdo a los datos de la tabla 5.12 hay un 8 % más riesgo de interrupción).  

 

e. Asimismo, y conforme a lo esperado, podemos concluir que las empresas que en su cartera 

combinen mayor número de productos y destinos (aunque sea uno más que la unidad), 

tuvieron mayor probabilidad de sobrevivir en su nueva relación comercial EPD, esto a pesar 

de la nula experiencia previa de exportación en la nueva relación comercial EPD que este 

haya iniciado. Es así que los resultados de la investigación indican que durante el periodo 

de estudio hubo un incremento en la probabilidad de supervivencia que fue de hasta 45 % 

para las empresas que en su cartera de exportación combinaron más de un producto y más 

de diez destinos. Esto hasta llegar hasta un incremento de la probabilidad de supervivencia 

de 20 %, para aquellas empresas que combinaron en su cartera de exportación, tan solo un 

producto de exportación, pero a destinos que podían ir de dos, hasta diez países. 

De igual manera y como se mencionó en el párrafo anterior, saltan las incógnitas 

sobre porque una empresa con nula experiencia de exportación (que se verifica al iniciar 

una nueva relación comercial), pudo tener mayor probabilidad de supervivencia dado el 

tamaño de la cartera de productos y destinos. Podemos asumir, sin embargo, que esto se 

debe talvez más a la experiencia adquirida en otras carteras de productos y destinos que 

suplieron de alguna manera la falta de experiencia previa. Estas incógnitas también quedan 

pendientes para profundizar más en una posterior investigación. 

Finalmente, podemos concluir que, de acuerdo a los resultados de esta tesis, la 

variable continúa expresada como el logaritmo en base diez del valor FOB inicial de 
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exportación, facilita la supervivencia de las nuevas relaciones comerciales de exportación 

en un 30 % (esto por cada unidad de esta variable expresada en escala logarítmica). 
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