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Resumen 
 

La presente investigación lleva por título “Impacto de las agroexportaciones en el 

crecimiento económico de la región Amazonas durante el período 2007-2021” cuyo objetivo 

principal fue determinar el impacto de las agroexportaciones en el crecimiento económico de 

la región Amazonas durante el período 2007 – 2021. Se llevó a cabo un enfoque cuantitativo 

mediante un diseño no experimental de carácter correlacional. Para lograr esto, se utilizó un 

modelo econométrico de regresión lineal múltiple, aplicando el estimador de mínimos 

cuadrados ordinarios (MCO). La muestra poblacional se constituyó a partir de las series 

anuales de las agroexportaciones y el producto interno bruto (PIB) de la región Amazonas en 

el período mencionado. La técnica metodológica empleada fue el análisis documental. Los 

resultados obtenidos revelaron que las agroexportaciones inciden en el PBI de manera 

autónoma. Específicamente, en relación con las agroexportaciones tradicionales, un 

incremento adicional de un millón de dólares generó un aumento de 0.024 millones de soles 

en el PBI. En el caso de las agroexportaciones no tradicionales, un incremento adicional de 

un millón de dólares conllevó a un aumento de 0.08 millones de soles en el PBI. En 

consecuencia, se puede concluir que tanto las agroexportaciones en su forma tradicional 

como en la no tradicional tuvieron un impacto positivo en el crecimiento económico de la 

región Amazonas durante el período 2007-2021. No obstante, es importante señalar que esta 

última variable no demostró significancia en el modelo. 

 

Palabras clave: Agroexportaciones tradicionales, agroexportaciones no tradicionales, 

crecimiento económico. 
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Abstract 
 

The present research is entitled "Impact of agroexports on the economic growth of the 

Amazon region during the period 2007-2021" whose main objective was to determine the 

impact of agroexports on the economic growth of the Amazon region during the period 2007-

2021. A quantitative approach was carried out using a non-experimental design of a 

correlational nature. To achieve this, a multiple linear regression econometric model was 

used, applying the ordinary least squares (OLS) estimator. The population sample was 

constituted from the annual series of agroexports and the Gross Domestic Product (GDP) of 

the Amazon region in the aforementioned period. The methodological technique used was 

documentary analysis. The results obtained revealed that agroexports have an autonomous 

impact on GDP. Specifically, in relation to traditional agroexports, an additional increase of 

one million dollars generated an increase of 0.024 million soles in GDP. In the case of non-

traditional agro-exports, an additional increase of one million dollars led to an increase of 

0.08 million soles in GDP. Consequently, it can be concluded that both agroexports in their 

traditional and non-traditional forms had a positive impact on the economic growth of the 

Amazon region during the period 2007-2021. However, it is important to note that the latter 

variable did not show significance in the model. 

 

Key words: Traditional agro-exports, non-traditional agro-exports, economic growth. 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La pandemia del COVID 19 ha desencadenado una profunda crisis económica a nivel 

mundial, con un impacto significativo en las exportaciones internacionales. Durante el 

año 2020, el volumen del comercio global sufrió una caída histórica -5,3%, marcando la 

mayor contracción desde la crisis financiera mundial de 2009 (Comisión Económica 

para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). En este escenario, los países han 

implementado diversas medidas fiscales y monetarias con el objetivo de reactivar sus 

economías. Sin embargo, hasta el momento, los resultados de estos esfuerzos parecen 

ser poco alentadores. 

 

Las proyecciones indican que la economía mundial sufrirá una disminución del 3,4% en 

el 2022, descendiendo aún más al 2,9 % en 2023 y en el caso de los países de América 

Latina y el Caribe, se anticipa una reducción desde 3,9 % en el 2022 hasta un 1,3 % en 

el año 2023 (Fondo Monetario Internacional [FMI], 2023). Frente a estos desafiantes 

escenarios que enfrenta la economía global, el sector agrario emerge como una destacada 

oportunidad para la reactivación económica. Según informes de la región de América 

Latina y el Caribe, durante el primer año de la pandemia, las exportaciones 

agroalimentarias experimentaron un incremento del 2,7 % en comparación con el año 

2019, mientras que las exportaciones totales de mercancías registraron una caída de 9,1 

% (Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura [FAO], 

2021).  

 

La agricultura no solo constituye una fuente crucial de ingresos y empleo (Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, 2021), sino que, además, 

gran parte de las divisas que ingresan a los países proviene de esta actividad, 

manifestándose a través de la exportación de productos agrícolas (Bula, 2020). Por esta 

razón, el incremento de las exportaciones se reconoce como el principal impulsor de la 

productividad y el crecimiento del empleo en una economía, lo cual se traduce en la tasa 

de expansión del PBI (Osabohien et al, 2019). 
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El crecimiento económico del Perú está intrínsecamente ligado a sus exportaciones, las 

cuales han experimentado condiciones muy favorables para la economía del país en los 

últimos años. Durante el período de enero a setiembre del 2022, las exportaciones 

alcanzaron un total de 49,125 millones de dólares, evidenciando un aumento de $ 4,347 

millones de dólares (9,8 %) en comparación con el mismo lapso de 2021. Este 

incremento se debe en parte al crecimiento de las exportaciones tanto de productos no 

tradicionales como tradicionales, que se vieron favorecidos de los mejores precios 

internacionales (Banco Central de Reserva del Perú [BCRP], 2022). 

 

 En esta línea, durante el tercer trimestre de 2022, el sector agropecuario experimentó un 

crecimiento del 2,5%. Este aumento se atribuye a una mayor producción agrícola 

dirigida al mercado internacional, con enfoque en productos como arándanos, aceitunas, 

mango, palta y cacao. Además, las perspectivas auguran escenarios favorables para los 

próximos años, con tasas de crecimiento anual proyectadas de 2,4% y 2,7% para 2023 y 

2024 respectivamente (BCRP, 2022). Este destacado desempeño en el sector 

agropecuario ha generado un impacto positivo en la economía nacional. En el año 2022, 

la actividad económica registró un crecimiento del 2,7%, impulsado por un mayor 

aumento en las actividades primarias, las cuales experimentaron un incremento del 0,6%, 

gracias a las mejoras de la producción agropecuaria (BCRP, 2023). 

 

Amazonas se distingue como uno de los 24 departamentos del Perú cuya economía se 

nutre en su mayoría de la agricultura. El sector agropecuario representa un 36% del PBI, 

sobresaliendo notoriamente la producción de café (constituyendo un 13% de la 

producción nacional), arroz 10% y cacao 4% (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo [MINCETUR], 2017). En el transcurso del año 2021, una de las actividades 

económicas preponderantes en términos de contribución al PBI fue la agricultura, 

ganadería, caza y silvicultura alcanzando un 30,5%, explicado por la mayor expansión 

de la producción de café, plátano, arroz cáscara, braquearia y pasto elefante (Instituto 

Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2022).  
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Gran parte de la producción agrícola se encuentra dirigida a la exportación, y entre los 

productos primordiales que tienen un enfoque en los mercados internacionales se 

destacan el café, cacao, maíz amarillo duro y plátano. Estos productos agrícolas 

encuentran sus principales destinos en diversos países, tales como Estados Unidos 

(34,3% del total), Canadá (17,8%), Alemania (14,7%), Bélgica (11,4%), Suecia (7,8%) 

y Reino Unido (4%) (BCRP, 2022). Aunque esas son las principales exportaciones, es 

importante señalar la presencia de otros productos de exportación, como pitahaya y la 

tara, tal como lo indica el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR, 

2022). 

 

Las exportaciones desempeñan un papel de suma importancia en la economía de la 

región, ya que constituyen 4,2% de su PBI, y representan el 0,1% del total de las 

exportaciones nacionales. En los últimos años, estas exportaciones han experimentado 

un crecimiento notable, llegando a una cifra récord de 67 millones de dólares en 2022, 

lo que equivale a un aumento del 47% en comparación con el año previo. Este notable 

incremento se debe en gran medida a las mayores ventas de café que incrementó en 46% 

(MINCETUR, 2022). 

 

El constante aumento en las exportaciones ha sido un factor determinante para el 

crecimiento económico observado en los últimos años, presentando una tendencia 

ascendente, a excepción en el año 2020, el cual fue impactado por la COVID 19, 

desencadenando una crisis económica global. Durante el período comprendido entre 

2007 y 2021, el PBI percápita en la región experimentó un crecimiento acumulado de 

67,5%, superando el crecimiento per cápita  nacional que se situó en 47,1% y a modo de 

comparación con otros departamentos, Amazonas logró posicionarse en el sexto puesto 

después de Apurímac, que tuvo un crecimiento de 265,2%, seguido de Huánuco 93,3%, 

Ayacucho 88,1%, Huancavelica 82,9% y Puno 74%  (INEI, 2022). 

 

El crecimiento de la población mundial ha generado un aumento significativo en la 

demanda de productos agrícolas. La necesidad de alimentar a los actuales 925 millones 

de personas que sufren de hambre y los dos mil millones adicionales que se espera vivan 
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para el año 2050 es imperativa (Organización de las Naciones Unidas, 2018). En este 

contexto, las agroexportaciones se presentan como una oportunidad crucial para el 

desarrollo y crecimiento económico, especialmente en países subdesarrollados que 

poseen un mercado potencial en la exportación de productos agrícolas, como es el caso 

de Perú y la región Amazonas.  

 

Por lo anteriormente expuesto, el objetivo principal de esta investigación es determinar 

el impacto de las agroexportaciones en el crecimiento económico de la región Amazonas 

en el período 2007 – 2021. Con este fin, se han establecido cinco objetivos específicos 

como son: describir y analizar los principales productos agrícolas de exportación en la 

región Amazonas; identificar los mercados externos que tienen como destino los 

principales productos agrícolas de la región Amazonas; analizar el comportamiento 

tendencial de las agroexportaciones tradicionales y no tradicionales de la región 

Amazonas durante el período 2007 – 2021; determinar el impacto de las agro 

exportaciones tradicionales en el crecimiento económico de la región Amazonas, 

período 2007 – 2021 y determinar el impacto de las agroexportaciones no tradicionales 

en el crecimiento económico de la región Amazonas, período 2007– 2021. La hipótesis 

planteada sostiene que las agroexportaciones influye significativamente al crecimiento 

económico de la región Amazonas durante el período 2007 – 2021. 

 

Se han llevado a cabo numerosos estudios realizados por diversos autores que resaltan 

la relevancia de las agroexportaciones en el ámbito económico. Un jemplo de esto es el 

trabajo de Molero et al., (2020), quienes investigaron la relación y causalidad entre la 

expanción del comercio internacional y el crecimiento económico en diferentes países. 

El estudio fue realizado para 110 países subdesarrollados y desarrollados, la metodología 

utilizada fue de tipo explicativo y longitudinal comprendido durante el período 1960 al 

2017. Para esto, utilizaron un modelo de regresión y a través de la estimación de MCO 

les permitió corroborar que existe una relación positiva entre estas dos variables de 

estudio, pero el impacto no fue alto. Los resultados evidencian que la elasticidad de la 

expansión comercial es de 0,024% respecto al crecimiento, es decir, cuando el grado de 

la expansión comercial se incrementa en 1% el PBI también aumentará en 0,024%. 
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Finalmente concluyeron que, si bien es cierto, la expansión del comercio es clave para 

el crecimiento, sin embargo, no es el único factor que puede generar crecimiento dado 

que existieron algunos países que no tuvieron una expansión comercial para el período 

dado, sin embargo, experimentaron un notable crecimiento. 

 

El cacao ecuatoriano es conocido internacionalmente por su calidad, sabor, textura y 

aroma, lo que permite elaborar uno de los mejores chocolates del mundo, conocido 

mundialmente como Cacao Fino de Aroma. Es por ello que, Romero y Tomala (2016) 

se plantearon como objetivo determinar la importancia del sector cacaotero para el 

desarrollo de la economía del Ecuador. La investigación fue de tipo descriptivo e 

inductivo. La población estuvo conformada por 31 empresas que se dedican 

específicamente a la exportación de cacao en la ciudad de Huayaquil. Los datos se 

recopilaron a través de encuestas dirigidos a los miembros de las empresas y entrevistas 

a expertos en la materia. Los datos evidenciaron que el cultivo y exportación de cacao 

en el país ha sido sumamente importante en la historia, debido a que fue el recurso 

económico más importante del país durante muchos años, por lo tanto, formaba parte del 

antiguo modelo extractivo basado en el aprovechamiento de la materia prima. 

Finalmente, concluyeron que las actividades de empresas privadas y asociaciones han 

llevado a un mayor nivel de desarrollo del sector del cacao en comparación con años 

anteriores, aportando el 1% del PIB ecuatoriano. 

 

El Perú tiene como principal actividad productiva al sector primario o extractivo; es 

decir, la economía peruana depende en gran medida de las actividades agropecuarias, 

silvicultura, pesqueras, mineras y otras actividades del sector (INEI, 2019). En este 

sentido, Barreto y Gonzales (2016) analizaron los productos de agroexportación y su 

influencia en el crecimiento económico del Perú desde 1990 hasta 2015. La investigación 

siguió el carácter no experimental y correlacional, tomando como datos las memorias 

anuales del BCRP. Los resultados mostraron que la evolución de las agroexportaciones 

mantuvo una tendencia positiva, pasando de US $ 293 dólares en 1990 a US $ 45,091 

dólares en 2015, teniendo como principales productos al café, espárragos, uvas (fresas o 

secas), paltas, mangos y mangostanes. Del mismo modo, la agroexportación tiene 
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incidencia positiva en 0.23% sobre el crecimiento económico del Perú durante 1990 a 

2015; finamente concluyeron, que las exportaciones no tradicionales tienen mayor 

influencia que las exportaciones tradicionales, con 0.20% y 0.14% respectivamente.  

 

Del mismo modo, Aranda y Romero (2018) en su investigación se plantearon como 

objetivo explicar el efecto de las agroexportaciones  en el crecimiento económico del 

sector agropecuario del Perú durante el período 2000 al 2017. Utilizaron el modelo de 

crecimiento de exportaciones de Thirlwall, que se basa en el componente de la demanda 

para analizar la relación entre las exportaciones tradicionales y no tradicionales con el 

crecimiento económico. Los resultados evidenciaron que el sector agrícola ha aportado 

considerablemente al crecimiento económico del Perú impulsado principalmente por las 

exportaciones de productos no tradicionales y tradicionales que se mostraron muy 

dinámicos en estos últimos tiempos. 

 

Por otro lado, Alarcon y Chamorro (2022) investigaron las exportaciones agrícolas a 

través de las dimensiones, productos tradicionales y no tradicionales para determinar el 

impacto en el PBI de la región Cajamarca durante el período 2010 al 2020; la 

investigación fue de tipo cuantitativo, con diseño no experimental y de nivel 

correlacional, haciendo uso de fuentes secundarias de datos y para el proceso se  una 

regresión lineal simple y múltiple. Tras el análisis de las pruebas estadísticas, 

concluyeron que las series temporales de la agroexportación no tiene un impacto 

significativo (32%) sobre el crecimiento económico de Cajamarca; del mismo modo, 

identificaron que el cacao es el producto número uno de exportación (exportación no 

tradicional), el cual impacta en 36% al valor agregado bruto de la región.  

 

Las exportaciones favorecen el comercio internacional y la transacción de divisas con el 

comercio exterior. En este sentido, Salas (2020) estudió el impacto de la 

agroexportaciones no tradicionales en el desarrollo de la economía peruana. La 

investigación siguió el tipo de investigación documental o revisión bibliógrafa. Los 

resultados evidencian que, el Perú tiene un amplio potencial agroexportador el cual se 

ha convertido en uno de los primeros proveedores a nivel mundial principalmente en la 
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exportación de espárragos. Además, es el segundo mayor exportador de paltas seguido 

de México y en cuanto a los arándanos, su evolución en la última década se ha 

incrementado considerablemente, siendo Estados Unidos y Países Bajos los principales 

aliados comerciales. Concluyen que la agroexportación es un gran soporte para el 

desarrollo de la economía peruana ya que, genera divisas y nuevos puestos de trabajo. 

 

En su estudio, Aranda y Collazos (2020) analizaron la influencia del tipo de cambio real 

en las agroexportaciones no tradicionales en el Perú durante el período 2005 – 2019”, 

cuyo objetivo fue relacionar las exportaciones agrícolas con el tipo de cambio real en el 

Perú. La metodología de la investigación fue descriptiva y correlacional, quienes, a 

través de un modelo econométrico de regresión simple, relacionaron las variables antes 

mencionadas con datos recopilados de ADEX, BCRP, y la Reserva Federal de Estados 

Unidos FED, durante el período establecido. Los autores demostraron a través de sus 

resultados que el tipo de cambio real no tiene significancia estadística con las 

exportaciones agrícolas no tradicionales. Sin embargo, encontraron otras variables como 

el Producto Bruto Interno de Estados Unidos y los términos de intercambio que tienen 

una relación de significancia positiva con las agroexportaciones no tradicionales en el 

Perú. En efecto ante un incremento del PBI de los Estados Unidos de 1% las 

agroexportaciones tienden a subir en 0,32%, mientras que, cuando los términos de 

intercambio se incrementan en 1% las agroexportaciones tenderán a subir el 0,11%. 

 

Polo et al. (2021) investigaron las potencialidades de la agricultura como oportunidad 

para generar puestos de trabajo en el departamento de Amazonas, que tuvo como 

objetivo general, analizar las potencialidades del sector agrario y su incidencia en el 

empleo en la región Amazonas. La metodología utilizada fue analítica – sintético, 

deductivo – inductivo. Los hallazgos revelan que la agricultura es la base fundamental 

para el desarrollo de la economía en la región, ya que, además de proveer materias primas 

y alimentos, es la principal fuente generadora de empleo, el cual representa 

aproximadamente un 25% de la Población Economicamente Activa (PEA). Sin embargo, 

el agro viene atravesando problemas de productividad y competitividad causados por la 
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pobreza rural. Al respecto recomienda que, debe haber más intervención por parte del 

Estado para mejorar la agricultura. 

Por otro lado, Villanueva (2016) investigó los determinantes de las agroexportaciones 

en la región de la Libertad durante el período 2005 al 2015, Para esto formuló un modelo 

econométrico de regresión múltiple, planteando como variables; las agroexportaciones, 

tipo de cambio real y los términos de intercambio. Los resultados evidencian que hay un 

alto grado de correlación (80%) entre las variables términos de intercambio y las 

agroexportaciones, en este sentido si, los términos de intercambio aumentan en 1%, las 

agroexportaciones aumentarán en 0,79%. Mientras que el tipo de cambio real tuvo un 

coeficiente negativo (-0,060), es decir, si el tipo de cambio se incrementa en un punto 

porcentual, las agroexportaciones, caerían en 0,06 por ciento. Sim embargo, dicho 

coeficiente no fue significativo por lo que recomiendan para futuras investigaciones 

incorporar otras variables al modelo. Finalmente concluyeron que los términos de 

intercambio es un factor determinante de las exportaciones agrícolas. 

 

Finalmente, Chipana y Velarde (2017) se propusieron como objetivo conocer los 

factores que impulsan la exportación de arándanos frescos de la región Lima. La 

metodología fue cualitativa documental y descriptiva simple. Del estudio se obtuvo 

información importante, como el valor positivo de las exportaciones de arándanos, que 

se reflejó principalmente en el crecimiento del PIB de la industria agrícola y se manifestó 

en el crecimiento continuo de la economía peruana, lo cual generó mayores 

oportunidades laborales, posibilitando de esta manera una mejor calidad de vida de las 

personas. La investigación concluye que las exportaciones de arándanos de Perú han 

sido sólidas durante los últimos cuatro años, pasando de casi cero exportaciones en 2011 

a más de $232,9 millones en 2016, debido a una serie de factores que promueven las 

exportaciones de arándanos tales como la demanda, precio y estacionalidad. 
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II. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

2.1.Población y muestra 

 
 

La población hace referencia a un área de estudio determinada que está 

conformada por observaciones o elementos, su importancia radica en que define 

la importancia y el propósito del estudio a realizar (Ramírez, 2010). Teniendo en 

cuenta esto, y en función a los objetivos, la población estuvo determinado por las 

series temporales de las agroexportaciones y del crecimiento económico de la 

región Amazonas en periodos anuales desde el año 2007 hasta el 2021. 

 
 

La muestra es entendida como una parte significativa y sustancial de la población 

que hace posible delimitar un tema de investigación en tiempo o espacio (Ramírez, 

2010). En esta investigación, fueron las series temporales de las agroexportaciones 

y del crecimiento económico de la región Amazonas en períodos anuales durante 

el 2007 a 2021. En este sentido, la muestra fue igual que la población. 

 

2.2. Variables de estudio 
 

2.2.1. Variable dependiente 
 

Crecimiento económico. Esta variable mide el comportamiento tendencial del 

PBI de la región Amazonas durante el período 2007 – 2021, en períodos anuales. 

 

2.2.2. Variables independientes 
 

Agroexportaciones tradicionales. Esta variable representa el valor FOB en 

millones de dólares de los productos agrícolas de la región Amazonas, período 

2007 – 2021, es decir, el valor de los productos que se exportan sin valor agregado.  

 

Agroexportaciones no tradicionales. Esta variable representa el valor FOB en 

millones de dólares de los productos agrícolas de la región Amazonas, es decir, el 

valor de exportación de los productos industrializados. Productos con valor 

agregado.  
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2.2.3. Operacionalización de variables 
 

Tabla 1  

Operacionalización de variables 

Variable Definición conceptual Definición Operacional Dimensión Indicador 

 

 

Crecimiento 

económico  

El crecimiento económico se 

refiere a un cambio porcentual 

(positivo) en el producto interno 

bruto (PIB) de una economía 

durante un período determinado 

(Montenegro, 2012) 

 producción de la región 

Amazonas medido en períodos 

anuales, período (2007 – 2021). 

 

  Producción  

- PBI, en miles de soles. 

 

 

Agroexportación  

De acuerdo a Prieto y Cardona 

(2022) la agroexportación es la 

actividad económica que está 

orientada a vender productos de 

agricultura  a los mercados 

internacionales” 

Valor de exportación de productos 

agrícolas sin valor agregado en 

períodos anuales, desde el año 

2007 hasta el año 2021. 

 

  Tradicional  

- Exportación de 

productos agrícolas 

tradicionales, Valor 

(FOB) en dólares. 

Valor de exportación de  

Productos agrícolas con valor 

agregado en períodos anuales 

desde el año 2007 hasta el año 

2021. 

 

  No     

tradicional  

- Exportación productos 

agrícolas no 

tradicionales, valor 

(FOB) en dólares. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3. Métodos 
 

2.3.1. Diseño 
 

Fue de carácter no experimental y longitudinal. No experimental porque no se 

realizó experimentos que modifiquen o alteren los resultados de las variables y 

longitudinal porque el estudio se realizó a través del análisis de series temporales, 

2007 hasta 2021 (Hernández et al., 2010).  

 

2.3.2. Tipo 
 

La investigación siguió el tipo cuantitativo, ya que se recopilaron datos numéricos 

de fuentes secundarias para realizar pruebas matemáticas y/o estadísticas 

(Hernández et al., 2010).  

 

2.3.3. Nivel 
 

La presente investigación fue de nivel descriptiva–correlacional. Es descriptiva 

porque se describió las características, cualidades (interna o externa) y/o 

propiedades de un hecho o fenómeno que analiza una determinada realidad y 

correlacional porque determinó el grado de relación de la variables de estudio 

(Carrasco, 2005). De este modo, la investigación de nivel correlacional permitió 

determinar el efecto de la agroexportación en el crecimiento económico de la 

región Amazonas durante el período 2007 a 2021.  

 

2.4.   Análisis de datos 
 

2.4.1. Técnica 
 

Se hizo uso del análisis documental. Esta técnica también es conocida como 

análisis de documentos y es un proceso de validación realizado para recuperar 

datos sobre el contenido de un documento. En este caso, el documento debe ser 

primaria y principal fuente de información que permita a los investigadores 

obtener datos y presentar sus hallazgos al final del estudio (Arias, 2020). 

 

En este sentido, para dar respuesta a los objetivos específicos planteados, se indagó 

en la base de datos del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Instituto 
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Nacional de Estadística e Informática (INEI), el Ministerio de la Producción 

(PRODUCE) y el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR). 

 

2.4.2. Instrumento 
 

En este caso, se elaboró la ficha de registro documental, la cual ayuda a recopilar 

datos e información de las fuentes consultadas, a la elaboración y el diseño de 

fichas, teniendo en cuenta la información más relevante que el investigador desea 

extraer de un estudio determinado (Arias, 2020) 

La elaboración de la ficha para esta investigación estuvo en función de los 

indicadores formulados en la operacionalización de variables.  

 

2.4.3. Prueba estadística 
 

Para poder dar respuesta al objetivo general planteado en la presente investigación, 

se aplicó un modelo de regresión lineal múltiple y mediante el estimador de 

mínimos cuadrados ordinarios (MCO), se determinó qué porcentaje de la varianza 

del PBI es explicado por las agroexportaciones en el departamento de Amazonas. 

 

2.4.4. Modelo de regresión lineal múltiple 
 

a) Definición 

Un modelo de regresión lineal múltiple está representado por una variable 

endógena y dos o más variables exógenas. En palabras de Gutiérrez 

(2012), el análisis de regresión simple es más adecuado para el análisis 

“ceteris paribus” porque puede controlar explícitamente muchos otros 

factores que afectan simultáneamente a la variable dependiente. 

Martínez (2012) afirma que un modelo de regresión lineal múltiple se 

puede representar de la siguiente forma: 

 

Y =B0 + B1 X1 + B2 X2……BK X K + 𝜇 

Donde: 

B0: Término independiente o intercepto. 
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B: Cambios que miden el valor de la medida Y por unidad de cambio 

en X. 

𝝁: Término error o perturbación. 

 

b) Supuestos que debe cumplir un modelo de regresión lineal 

 

➢ Linealidad de los parámetros 

Si bien es cierto, el modelo de regresión puede o no ser lineal en las 

variables, sin embargo, es indispensable que se cumpla la condición de 

linealidad en los parámetros (Gujarati & Dawn, 2009). Bajo este contexto, 

la ecuación del modelo está determinado de la siguiente manera: 

 

𝑌 =  𝛽1 +  𝛽2𝑋 +  𝜇 

 

➢ Homoscedasticidad o varianza constante del error (u) 

Esto significa que la varianza del error es constante, sin importar el valor 

de la variable independiente (Gujarati & Dawn, 2009). En consecuencia, 

la ecuación tiene la siguiente representación: 

 

                                                                  𝑉𝑎𝑟 (𝑢𝑖) = 𝛿2 

 

➢ Normalidad de los errores 

Martínez (2012) señala que el modelo clásico de regresión lineal normal 

supone que cada error (ui) tiene una distribución normal. Esto 

matemáticamente significa que: 

 

Media: 𝐸(𝑢𝑖) = 0 

Varianza: 𝐸[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑗)]2 = 𝐸(𝑢2) = 𝑆2 

𝐶𝑜𝑣(𝑢𝑖, 𝑢𝑗): 𝐸 {[𝑢𝑖 − 𝐸(𝑢𝑖)] [𝑢𝑗 − 𝐸 (𝑢𝑗 − (𝑢𝑗))]} = 𝐸(𝑢𝑖𝑢𝑗) = 0 
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También puede ser expresado de la siguiente manera: 

𝑢𝑖 ∽ 𝑁(0, 𝛿2) 

➢ Multicolinealidad 

La multicolinealidad hace referencia a la inclusión de variables 

independientes irrelevantes en el modelo de regresión que pueden afectar 

la eficiencia del MCO, sin embargo, los estimadores siguen siendo 

insesgados. Para detectar este problema, se identifica a través del factor 

de inflación de la varianza (VIF) de cada variable explicativa del modelo. 

En STATA, se realiza a través del comando stat vif; si el promedio del 

factor VIF es menor a 10 entonces no existe problemas de 

multicolinealidad caso contrario existirá multicolinealidad (Javiera, 

2008). 

 

2.4.5. Especificación del modelo econométrico 
 

El modelo se formuló de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝛽𝑜 + 𝛽1𝑋𝑇 + 𝛽2𝑋𝑁𝑇 + 𝑢 

Donde:  

- 𝑃𝐵𝐼: Producto bruto interno 

- 𝛽𝑜: Intercepto 

- 𝛽1, 𝛽2: Coeficientes o parámetros 

- 𝑋𝑇: Agroexportación tradicional 

- 𝑋𝑁𝑇: Agroexportación no tradicional 

- 𝑢: Término error o perturbación 

 

2.4.6. Procedimiento de datos 

  

El procedimiento de datos inició desde la obtención de los mismos hasta el 

procesamiento final. Lo cual involucró los siguientes pasos:  
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Primeramente, se realizó una revisión sistemática de fuentes de información o 

datos secundarios a través de las plataformas virtuales del BCRP, INEI, MIDAGRI 

y MINCETUR. Luego se recopiló los datos en función a los indicadores de esta 

investigación y se acopió a través del programa Excel. Seguidamente, se elaboró 

tablas y figuras con los datos recopilados para describir y analizar correctamente 

y finalmente, a través del software STATA 16 se estimó un modelo de regresión 

múltiple para determinar los efectos de la agroexportación tradicional y no 

tradicional en el crecimiento económico de la región Amazonas mediante el 

estimador de MCO. 
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III. RESULTADOS 

 

Objetivo específico 1:  

Describir y analizar los principales productos agrícolas de exportación en la región 

Amazonas. 

 

Con el objetivo de abordar este propósito, se procedió a describir y analizar la estructura 

productiva de los principales productos agrícolas destinados a la exportación (café, cacao, 

tara y pitahaya), incluyendo su producción, precio en chacra y rendimiento por hectárea. 

 

La elección de enfocarse únicamente en estos principales productos agrícolas de exportación 

de la región Amazonas se justifica por su alta relevancia económica y su sólida demanda en 

los mercados internacionales. En contraste, la falta de datos precisos y actualizados, ha 

llevado a la exclusión de productos como la palta, limón ácido, maíz amarillo y plátano en 

este análisis, ya que también son productos orientados a la exportación, pero en menor 

relevancia y que serán materia de otras investigaciones futuras. 

 

El desempeño de la producción agrícola en la Región Amazonas ha experimentado un notable 

crecimiento en los últimos años, impulsado principalmente por una mayor demanda 

internacional que se ha traducido en una mejora significativa en los precios especialmente en 

el caso del café, que ostenta la posición de producto más exportado. 
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Figura 1  

Producción y precios en chacra del café en la región Amazonas, período 2015-2022. 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego MIDAGRI 

(2015-2022) 

La figura 1 presenta la evolución de la producción regional y los precios en chacra del café, 

durante el período 2015 al 2022. Durante este lapso, la producción aumentó de 35,262 

toneladas en el 2015 a 49,662 toneladas en 2022, lo que representó un crecimiento del 41% 

en el último año con respecto a la cifra inicial.  

 

Adicionalmente, se observa una tendencia al alza en los precios en chacra (S/kg), con un 

comportamiento creciente constatado a lo largo del período. El precio promedio anual entre 

2015 y 2022 se estableció en 7.54 soles. No obstante, es a partir del 2018 cuando se evidencia 

un aumento más pronunciado, pasando 5.89 soles en ese año a 13.47 soles por kilogramo en 

el año 2022. 
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Figura 2  

Producción y precios en chacra del cacao en la región Amazonas, período 2015-2022. 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del MIDAGRI (2015-2022) 

La figura 2 presenta la evolución de la producción de cacao en la región Amazonas a lo largo 

de los últimos ocho años. Se observa claramente que el año de mayor producción fue 2018, 

alcanzando un total de 6,412 toneladas. A partir de ese punto, la producción mostró una 

tendencia descendente, llegando a 3,934 toneladas en el 2021. Sin embargo, en contraste, en 

el año 2022 se evidenció un notorio repunte en la producción, la cual ascendió a 5,891 

toneladas, representando un crecimiento del 50% en comparación con el año 2021. 

 

El precio promedio anual del cacao durante el período comprendido entre 2015 y 2022, se 

situó en 6.88 soles por kilogramo (S/kg). Durante el período 2016- 2019, se observó una 

tendencia a la disminución de los precios, alcanzando una reducción de 17% en el 2019 en 

comparación con el año 2016. Sin embargo, a partir del año 2020, se constató una mejora en 

los precios, y el valor más alto se registró en 2022, siendo el mayor en el año 2022, llegando 

a 7.59 soles por kilogramo (S/kg), con un incremento del 25% en relación con el año 2019. 
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Figura 3  

Producción y precios en chacra de la tara en la región Amazonas, período 2017 - 2021 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados de la Dirección de Información y Estadística Agraria – DRA 

– Amazonas (últimas cinco campañas). 

La figura 3 ilustra la producción de tara en la región Amazonas durante el período de 2017 a 

2021. Es evidente que el año de mayor producción de tara fue 2017, alcanzando un total de 

34 toneladas. No obstante, se observa una disminución significativa en la producción, con 

una caída de 18% en el año 2021 con respecto al año 2017. 

 

En relación al precio promedio en chacra de la tara durante el período que abarca desde 2017 

hasta 2021, se mantuvo en 3.00 soles por kilogramo. Cabe resaltar que en año 2018 registró 

el precio más alto, llegando a 4.35 soles por kilogramo. 
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Figura 4  

Producción y precio en chacra de pitahaya período 217 - 2021 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados de la Dirección de Información y Estadística Agraria – DRA 

– Amazonas (últimas cinco campañas). 

La figura 4 exhibe la producción de pitahaya en la región Amazonas durante el período 2017 

– 2021. En el cual se puede evidenciar que el año de mayor producción fue 2018, logrando 

un total de 331 toneladas. No obstante, se observa una disminución del 17% en la producción 

en el año 2019 en comparación con el año 2018. Sin embargo, en los años 2020 y 2021, se 

produjo una recuperación en la producción con cifras de 126 y 128 toneladas 

respectivamente.  

 

Asimismo, respecto al precio promedio en chacra durante el período comprendido entre 2017 

y 2021, se mantuvo en 12.37 soles por kilogramo. Es importante resaltar que el año de mayor  

desempeño en términos de precios fue 2018, alcanzando un valor de 22.20 soles por 

kilogramo. 
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Tabla 2  

Rendimiento de los principales productos de agroexportación en la región Amazonas, 

período, 2017-2021 

Año Café (t/ha) Cacao (t/ha) Tara (t/ha) Pitahaya (t/ha) 

2017 0.790 0.753 0.611 4.429 

2018 0.740 0.779 0.306 5.742 

2019 0.790 0.715 0.306 4.259 

2020 0.750 0.700 0.806 4.411 

2021 0.860 0.658 0.806 4.301 

Promedio 0.786 0.721 0.567 4.628 

Nota. Elaboración propia con datos de la Dirección de Información y Estadística Agraria – DRA- Amazonas y 

Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (MIDAGRI) 

La tabla 2 presenta los rendimientos en toneladas por hectárea de los principales productos 

agrícolas de exportación en la región Amazonas durante el período 2017 – 2018. Se puede 

observar que el rendimiento promedio anual para el café fue de 0.786 t/ha, alcanzando su 

punto máximo en el año 2021 con 0.786 k/ha. Además, se evidencia una mejora del 9% en 

el rendimiento de 2021 en comparación con el año 2017. 

 

En lo que respecta al cacao, se registra un rendimiento promedio anual de 0.721 t/ha, con el 

rendimiento más alto ocurriendo en 2018 con un total de 0.779 t/ha. Sin embargo, en el año 

2021 se observa una disminución del rendimiento en un -13% con respecto al año 2020. 

En cuanto a la tara, se aprecia un rendimiento promedio 0.567 t/ha. Destaca una mejora en el 

rendimiento en los dos últimos años, llegando a 0.806 t/ha, lo que representa un crecimiento 

del 32% en el 2021 en comparación con el año 2017. 

 

Por último, en lo que respecta a la pitahaya, el rendimiento promedio durante los últimos 

cinco años se establece en 4.628 t/ha, con el rendimiento más alto registrado en 2018, 

llegando a 5.742 t/ha. Sin embargo, en el año 2021 se observa una disminución del 

rendimiento en un ´-3% en relación con el año 2017. 
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Objetivo específico 2:  

Identificar los mercados externos que tienen como destino los principales productos agrícolas 

de la región Amazonas. 

 

Figura 5  

Principales exportadores de café de la región Amazonas en el año 2022 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

Con el fin de abordar el Objetivo Específico 2, se llevó a cabo un análisis exhaustivo de los 

principales exportadores y los países de destino asociados a cada producto. La figura 5, en 

este contexto, muestra las empresas y/o cooperativas de mayor relevancia, tomando en 

consideración el porcentaje de exportación. En particular, se destaca que los principales 

actores en la exportación de café son; Café Monteverde, Rodríguez de Mendoza y Valley 

Coffee Trading, cuyas actividades representan conjuntamente un total del 56% del volumen 

exportado. Asimismo, se observa la participación de las cooperativas; Lonya Grande y 

Perunor con un 16%; Cuenca del Río Marañón con un 7%; Valle Grande con un 5%; Coffee 

Friends y Café el Bosque con un 8%; Juan Marco el Palto con un 3%; Bagua Grande con un 

2% y finalmente Laguna de los Cóndores con un 1%. Estas entidades desempeñan un papel 

crucial en la cadena de exportación de café y en la promoción de los Productos de la Región 

Amazonas en mercados internacionales específicos. 
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Figura 6  

Principales mercados de café de la Región Amazonas en el año 2022 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

La figura 6 presenta los destinos de exportación del café de la región, relevando una 

distribución significativa en los mercados exteriores. De manera específica, se destaca que 

un 39% de las exportaciones tiene como destino la Unión Europea, mientras que Estados 

Unidos absorbe un 35% y Canadá un 18%. Estos tres mercados principales conjuntamente 

conforman un total del 92% de las exportaciones. Por otro lado, se observa que el Reino 

Unido, Nueva Zelanda y Australia contribuyen con un 4%, 2% y 1% respectivamente, 

completando el panorama de los destinos de exportación del café proveniente de la región.  
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Figura 7  

Principales exportadores de cacao de la región Amazonas en el año 2022 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

La figura 7 brinda una perspectiva de las empresas y/o cooperativas destacadas en la 

exportación de cacao proveniente de la región Amazonas.  Es notable que el 80% del total de 

exportaciones está representado por la cooperativa “Aprocam”, la cual emerge como la 

principal exportadora de cacao en la región. Por su parte, la cooperativa “Norandino” 

contribuyó con el 19% de las exportaciones, mientras que “Caficultores ecológicos” tuvo una 

participación del 1% solamente. Esta distribución resalta el dominio de “Aprocam” en el 

panorama de la exportación de cacao de la región Amazonas. 

 

Figura 8  

Principales mercados destino del cacao de la región Amazonas en el año 2022 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. 

La figura 8 ilustra los destinos de exportación del cacao de la región, presentando un 

panorama claro de los mercados exteriores más relevantes. En esta representación, se destaca 
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que la Unión Europea es el mercado destino preminente, abarcando el 96% del total 

exportado. Seguidamente, Israel ocupa un 3% y, finalmente, Estados Unidos contribuye el 

1%. En resumen, la Unión Europea ejerce una influencia sustancial en las exportaciones de 

cacao de la región, con una presencia muy significativa en este mercado. 

 

Figura 9  

Principales mercados destino de tara de la región Amazonas en el año 2022 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del Ministerio de comercio Exterior y Turismo. 

La tara es otro de los productos fundamentales de la región que ha cobrado un creciente 

protagonismo en las exportaciones en los últimos años. 

 La figura 9 pone de manifiesto los mercados internacionales a los que se dirige la tara de la 

región. Es evidente que China constituye el mercado destino preponderante, absorbiendo el 

82% del total exportado. Además, Chile ocupa un 9% de las exportaciones, Argentina un 7%, 

y finalmente México un 2%. Esta distribución subraya claramente la prominencia de China 

como el mercado principal para las exportaciones de tara, con presencias también relevantes 

en Chile y Argentina. 

 

Objetivo específico 3:  

Analizar el comportamiento tendencial de las agroexportaciones tradicionales y no 

tradicionales de la región Amazonas durante el período 2007 – 2021 
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Figura 10 

Exportaciones agrícolas tradicionales y no tradicionales durante el período 2007 – 2021 

(valores FOB en millones de dólares) 

 

Nota. Elaboración propia con datos recopilados del BCRP, sucursal Piura. 

La figura 10 ilustra el comportamiento de las exportaciones en términos de valor FOB en  

millones de dólares para los productos tradicionales y no tradicionales de la región durante 

el período mencionado. Se puede observar que la gran mayoría de las exportaciones 

pertenecen a productos tradicionales, mientras que los productos no tradicionales tienen una 

presencia mínima. 

 

El desempeño de las agroexportaciones tradicionales en la región ha experimentado una 

mejora considerable, pasando de 3.7 millones de dólares en 2007 a 41 millones de dólares en 

el 2021, con un promedio anual de 20.2 millones de dólares. Esto representa un crecimiento 

del 1008% en el año 2021 en comparación con el 2007. No obstante, este crecimiento no fue 

uniforme como lo revela el gráfico. Entre 2007 y 2011, se aprecia una tendencia creciente, 

mientras que en el período 2012 – 2015 las agroexportaciones tradicionales disminuyeron 
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considerablemente, experimentando el mayor descenso en el año 2014 lo que representa una 

caída de -88% respecto al 2011, debido a la propagación del hongo de la roya amarilla que 

afectó gravemente la producción de café, reduciendo los envíos al exterior.  

Posteriormente, en el período 2016 – 2021, Las agroexportaciones tradicionales mostraron 

un crecimiento significativo, pasando de $ 28.4 millones a $ 41 millones respectivamente, 

con un promedio anual de $ 35.3 millones y un crecieron de 1719.3% en el 2021 con respecto 

al año 2014, gracias a la recuperación en la producción y a mejores precios internacionales 

del café.  

 

Con respecto a las agroexportaciones no tradicionales, durante el período 2007 - 2021 

representaron un promedio anual de $ 1 millón de dólares, lo cual evidencia claramente un 

mínimo desempeño en materia de exportaciones en la región. El valor máximo fue de $ 3.4 

millones de dólares en el año 2012 y una tasa de crecimiento 135% en el año 2021 con 

respecto al 2007.  

 

Objetivo específico 4: 

Determinar el impacto de las agroexportaciones tradicionales en el crecimiento económico 

de la región Amazonas, período 2007 - 2021  

 

Para abordar los objetivos específicos 4 y 5, se empleó el software STATA versión 16.0 para 

llevar a cabo la estimación de un modelo econométrico utilizando las variables de interés. El 

análisis incluyó el crecimiento económico, medido a través del indicador del PBI, 

correspondiente a la región Amazonas. Además, se consideraron las agro-exportaciones 

tradicionales, representadas por el indicador de exportaciones agrícolas tradicionales en 

millones de dólares, así como las agro-exportaciones no tradicionales, identificadas mediante 

el indicador de exportaciones agropecuarias no tradicionales en la misma unidad monetaria. 

 El modelo econométrico adoptado se define de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐵𝐼 = 𝛽𝑜 + 𝛽1(𝑋𝑇) + 𝛽2(𝑋𝑁𝑇) + 𝑢 

Donde:  

- 𝑃𝐵𝐼: Producto Bruto Interno (millones de soles) 
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- 𝛽𝑜: Intercepto 

- 𝛽1, 𝛽2: Coeficientes o parámetros (elasticidad del PBI con respecto 

a las agro exportaciones tradicionales y exportaciones no 

tradicionales)  

- 𝑋𝑇: Agroexportación tradicional (millones de dólares) 

- 𝑋𝑁𝑇: Agroexportación no tradicional (millones de dólares) 

- 𝑢: Término de perturbación o margen de error 

 

ESTIMACIÓN DEL MODELO ECONOMÉTRICO 

 

Tabla 3  

Estimación del modelo econométrico 

 

Nota. Extraído del programa estadístico STATA versión 16, a partir de los datos recopilados del BCRP sucursal 

Piura, INEI. 

En la tabla 3, muestra los resultados del modelo econométrico, evidenciando que únicamente 

la variable agroexportaciones tradicionales es significativa con un nivel de confianza del 5%. 

El coeficiente de determinación (𝑟2) alcanza el valor de 0.55, indicando un ajuste 

posiblemente satisfactorio con este modelo. Además, la significancia global del modelo se 

destaca a través del estadístico F. Este resultado sugiere que, en conjunto, las variables de 

agroexportaciones tradicionales y no tradicionales pueden explicar la variabilidad de la 

variable de crecimiento económico (PBI), ya que el valor calculado del estadístico F (7.52) 

                                                                                    

             _cons     2.051211   .1800532    11.39   0.000     1.658909    2.443513

expnotradicionales     .0774993   .0940706     0.82   0.426    -.1274629    .2824614

  exptradicionales     .0241258   .0064656     3.73   0.003     .0100384    .0382131

                                                                                    

               pbi        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                                                                    

       Total    2.97073693        14  .212195495   Root MSE        =     .3315

                                                   Adj R-squared   =    0.4821

    Residual    1.31868586        12  .109890488   R-squared       =    0.5561

       Model    1.65205107         2  .826025536   Prob > F        =    0.0077

                                                   F(2, 12)        =      7.52

      Source         SS           df       MS      Number of obs   =        15

. reg pbi exptradicionales expnotradicionales
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supera el valor crítico del estadístico F (2.12) = 3.8. Sin embargo, para garantizar que el 

estimador de mínimos cuadrados ordinarios (MCO) sea el más eficiente e insesgado, se 

realizaron las pruebas más relevantes que verifican los supuestos del modelo de regresión 

lineal (supuestos de Gauss-Markov). 

 

Test de normalidad de residuos 
 

Los parámetros que establecen la normalidad de una distribución son el coeficiente de 

Kurtosis y coeficiente de asimetría (Skewness), los cuales deben tomar los valores 3 y 0 

respectivamente. En este sentido, se procedió a generar previamente una nueva variable 

“error,” representativa de los residuos obtenidos a partir de la regresión lineal. Para evaluar 

la normalidad de dichos errores, se empleó el comando “predict”. Posteriormente, se llevó 

acabo la prueba de hipótesis para la asimetría y la kurtosis. 

H0 : asimetría = 3; sí, p > 5% no rechazar   H0             

Ha: asimetría ≠ 3; si, p < 5% no rechazar  Ha 

H0 : kurtosis = 0; si, p > 5% no rechazar   H0             

Ha : kurtosis ≠ 0; si p < 5% no rechazar   Ha         

  

Tabla 4  

Test de Asimetría y kurtosis 

 

Nota. Elaboración propia en base a resultados obtenidos de STATA 16 

La tabla 4 presenta los resultados de la prueba de normalidad aplicada a los errores, 

evaluando los parámetros de asimetría (skewness) y kurtosis. En los resultados, se observa 

que la probabilidad de asimetría (skewness) es de 0.20, un valor superior a 5%.  De manera 

similar, se aprecia que la probabilidad asociada al parámetro de curtosis es de 0.74, también 

excediendo el límite del 5%. Consecuentemente, no se procede a rechazar la hipótesis nula 

H0; para ambos casos. En tal sentido, las diferencias carecen de significancia estadística, lo 

       error           15     0.2085        0.7404        1.93         0.3807

                                                                             

    Variable          Obs  Pr(Skewness)  Pr(Kurtosis) adj chi2(2)   Prob>chi2

                                                                 joint       

                    Skewness/Kurtosis tests for Normality
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que sugiere la presencia de normalidad de los errores. Esta evaluación se llevó a cabo a través 

del comando “sktest”.    

Test de multicolinealidad 
 

La evaluación de la multicolinealidad se llevó a cabo a través del cálculo del factor de 

inflación de la varianza (VIF). 

 

Tabla 5  

Factor de inflación de la varianza 

 

Nota. Elaboración propia en base a resultados obtenidos de STATA 16 

En la tabla 5, se observa que el valor promedio del VIF es igual a 1, lo cual está por debajo 

del umbral 10.  Por consiguiente, se concluye que el modelo no presenta dificultades de 

multicolinealidad.  

Test de heteroscedasticidad 
 

Para identificar la presencia de problemas de heteroscedasticidad en el modelo, se utilizó el 

comando “estat hettest” y se aplicó el test de heteroscedasticidad de Breusch–Pagan (BP). 

La siguiente prueba de hipótesis se llevó a cabo: 

H0 : El modelo presenta homoscedasticidad; si, p > 5% no rechazar   H0             

Ha : El modelo presenta heteroscedasticidad; si, p < 5% no rechazar  Ha 

 

Tabla 6  

Test de Breusch-Pagan 

Breusch-Pagan / Cook-Weisberg test for heteroskedasticity 

         Variables: fitted values of pbi 

         chi2(1)      =     5.37 

         Prob > chi2 =   0.0205 

Nota. Elaboración propia en base a resultados obtenidos de STATA 16 

    Mean VIF        1.00

                                    

exptradici~s        1.00    0.996270

expnotradi~s        1.00    0.996270

                                    

    Variable         VIF       1/VIF  
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Los resultados de la prueba se reflejan en la tabla 6, donde se destaca que el valor de 

probabilidad obtenido es 0.02, un valor menor al 5%. Por lo tanto, se rechaza la hipótesis 

nula H0 y se acepta la hipótesis alternativa Ha, lo que indica, que el modelo presenta 

problemas de heteroscedasticidad. 

 

Es cierto que la presencia de heteroscedasticidad no afecta directamente la imparcialidad 

generando problemas de sesgo en el estimador de MCO. sin embargo, debido a la falta de 

constancia en la varianza de los errores, la matriz de varianzas y covarianzas de MCO deja 

de ser eficiente o mínima.  En respuesta a esto, se tomó la medida de volver a ejecutar el 

mismo modelo econométrico, incorporando el comando “robust.” 

 

Tabla 7  

Modelo econométrico final 

 

Nota. Extraído del programa estadístico STATA versión 16, a partir de los datos recopilados del BCRP sucursal 

Piura, INEI.   

En la tabla 7, se muestra el modelo econométrico libre de problemas de heteroscedasticidad. 

Asegurando de esta manera la eficiencia del estimador MCO y, en última instancia, establece 

el modelo apropiado para llevar a cabo las correspondientes predicciones estadísticas.  

 

De acuerdo al modelo final, se destaca que solamente la variable agroexportaciones 

tradicionales resultó significativo a un nivel de confianza del 95%. Además, el coeficiente de 

determinación 𝑅2 tiene un valor de 0.55, indicando que un 55% de la variabilidad del 

Producto Bruto Interno (PBI) es explicado por las agroexportaciones, tanto tradicionales 

como no tradicionales. En cuanto a la significancia global del modelo, se utiliza el estadístico 

                                                                                    

             _cons     2.051211   .2423555     8.46   0.000     1.523164    2.579258

expnotradicionales     .0774993   .0763156     1.02   0.330    -.0887781    .2437767

  exptradicionales     .0241258   .0066933     3.60   0.004     .0095424    .0387092

                                                                                    

               pbi        Coef.   Std. Err.      t    P>|t|     [95% Conf. Interval]

                                   Robust

                                                                                    

                                                Root MSE          =      .3315

                                                R-squared         =     0.5561

                                                Prob > F          =     0.0122

                                                F(2, 12)          =       6.50

Linear regression                               Number of obs     =         15
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F. El resultado del cálculo del estadístico F que es igual a 6.50 supera el valor crítico F (2.12) 

= 3.8 (valor en la tabla estadística) para un nivel de confianza del 95%. Esto sugiere que la 

variable de agroexportaciones tradicionales contribuye efectivamente a la explicación del 

crecimiento económico de la región Amazonas. Como resultado, la hipótesis planteada en la 

investigación, “La agroexportación influye significativamente al crecimiento económico de 

la región Amazonas durante el período de 2007 – 2021”, es aceptada. 

 

En este contexto, la ecuación que modela esta relación se establece de la siguiente manera: 

 

𝑃𝐵𝐼 = 2.05 + 0.024𝑋𝑇 + 0.08𝑋𝑁𝑇 + 𝑢 

 

De acuerdo la ecuación estimada, las agroexportaciones tradicionales (XT) tuvieron un 

impacto positivo en el crecimiento económico de la región Amazonas durante el período 

2007 – 2021. El coeficiente de XT es igual a 0.024, esto significa que, manteniendo todo lo 

demás constante (ceteris paribus), cuando las agroexportaciones tradicionales aumentan en 

1 millón de dólares, el Producto Bruto Interno (PBI) también se incrementa en 0.024 millones 

de soles.  

 

Objetivo específico 5:  

Determinar el impacto de las agro exportaciones no tradicionales en el crecimiento 

económico de la región Amazonas, período 2007– 2021 

 

De acuerdo a la ecuación estimada, se observa que el coeficiente de las agroexportaciones no 

tradicionales (XNT) es 0.08, esto quiere decir que, si las agroexportaciones no tradicionales 

aumentan en 1 millón de dólares, el PBI incrementará en 0.08 millones de soles. 

Evidenciando también un impacto positivo para el período de análisis. Sin embargo, es 

importante resaltar que la variable XNT no presentó significancia estadística en el modelo.  
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IV. DISCUSIÓN 
 

Los resultados encontrados en esta investigación indican que la economía de la región 

Amazonas es altamente dependiente de la agricultura, especialmente de las 

agroexportaciones, las cuales han experimentado un notable aumento en los estos últimos 

años. Entre los productos más destacados en las exportaciones se encuentran el café, seguido 

por el cacao, tara y pitahaya. Este incremento de las agroexportaciones ha tenido un impacto 

positivo en la economía regional, manifestándose en mejores precios y una mayor producción 

local. Estos hallazgos respaldan la idea de que las agroexportaciones están ganando cada vez 

más influencia en la economía regional, lo cual se alinea con lo expuesto por Polo et al. 

(2021), quienes sostienen que la agricultura es el pilar fundamental para el desarrollo 

económico de la región Amazonas, ya que, además de proveer materias primas y alimentos, 

la agricultura es una fuente clave de empleo, representando aproximadamente el 25% de la 

Población Económicamente Activa (PEA). Este enfoque también coincide con el 

pensamiento económico fisiócrata, desarrollado en Francia a comienzos del siglo XVIII, que 

consideraba a la agricultura como la principal actividad generadora de riqueza de las naciones 

(Ramos, 1988). 

 

Asimismo, se encontró que las agroexportaciones tradicionales tienen un impacto positivo 

en el crecimiento económico de la región, lo que se significa que esta relación es directamente 

proporcional, en este sentido, por cada millón de dólares que aumentan las agroexportaciones 

tradicionales, el Producto Bruto Interno (PBI) se incrementa en 0.024 millones de soles. Estos 

resultados son respaldados por un estudio realizado por Yugcha (2022) en Ecuador, que 

muestra que un aumento de una unidad en las exportaciones agrícolas, el crecimiento 

económico aumentará su valor en 30.53 unidades. De esta manera, también se alinea a la 

teoría del comercio internacional respalda la idea de que las exportaciones agrícolas pueden 

impulsar el crecimiento económico al permitir la especialización en productos agrícolas en 

los que un país tiene una ventaja comparativa. Esto conduce a la generación de ingresos, la 

creación de empleo, la diversificación económica y el acceso a mercados internacionales, 

todos los cuales contribuyen al desarrollo económico sostenible. 

Además, se observó un impacto positivo de las agroexportaciones no tradicionales en el PBI, 

regional. Cada incremento de 1 millón de dólares en las agroexportaciones no tradicionales 
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se traduce en un incremento de 0.08 millones de soles en el PBI. Sin embargo, se encontró 

que la variable de agro exportaciones no tradicionales no resultó ser significativa para el 

modelo, lo que implica que la varianza del PBI no es explicada por estas exportaciones. Estos 

resultados no concuerdan con los hallazgos de Canchari et al. (2018) para el Perú, quienes 

encontraron que la exportación agrícola no tradicional tenía un impacto significativo del 10% 

en el PBI a corto plazo. Específicamente, un aumento del 1% de las exportaciones agrícolas 

no tradicionales generaba un incremento del crecimiento económico en 0.5 puntos 

porcentuales. La falta de significancia de la variable de agroexportaciones no tradicionales 

en el modelo estimado en el caso de la región Amazonas puede explicarse por el reducido 

volumen de exportaciones agrícolas con valor agregado debido a la escasa industrialización 

de la región. 
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V. CONCLUSIONES 
 

- Las agroexportaciones tradicionales tienen un impacto positivo en el crecimiento 

económico de la región Amazonas. Este efecto se ha demostrado mediante un modelo 

de regresión múltiple utilizando estimadores de mínimos cuadrados ordinarios 

(MCO), cuyo resultado fue significativo a un nivel de confianza del 95%, con una 

probabilidad de 0.004, inferior al 5%. En este sentido, se encontró que un incremento 

de 1 millón de dólares en las agroexportaciones tradicionales se asocia con un 

aumento de 0.024 millones de soles en el PBI. Estos hallazgos permitieron corroborar 

la hipótesis general de investigación, que sostiene que las agroexportaciones influyen 

significativamente en el Crecimiento Económico de la región Amazonas durante el 

período 2007-2021. 

 

- Durante el período 2007-2021, las agroexportaciones de la región Amazonas 

experimentaron un crecimiento significativo, con una notable variación porcentual de 

933.63 en el año 2021 con respecto al 2007. No obstante, este crecimiento no fue 

continuo, ya que en el 2014 las agroexportaciones se desplomaron a 3.055 millones 

de dólares debido a la propagación del hongo de la roya amarilla, el cual afectó 

gravemente los cultivos de café y tuvo un impacto considerable en la producción, 

reflejándose en menores envíos al exterior.  

 

- Los productos agrícolas destinados a la exportación encuentran sus principales 

mercados en los siguientes porcentajes: en el caso del café, la unión europea 

representa un 39%, seguido de Estados Unidos con un35% y Canadá con un 18%. 

Respecto al cacao, la Unión Europea acapara un 96% de las exportaciones. En el caso 

de la tara, China lidera con un 82%, mientras que Chile y Argentina tienen 

participaciones más reducidas, con un 9% y un 7%, respectivamente. 

 

- Se identificó que los principales productos agrícolas de exportación en la región 

Amazonas son; el café, cacao, pitahaya y la tara. Siendo el café el producto de mayor 

exportación agrícola con una representación del 96%, del total de las exportaciones 

agrícolas y más cotizado en el mercado internacional. 
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VI. RECOMENDACIONES 
 

- Dado que las agroexportaciones han demostrado tener un impacto positivo en el 

crecimiento económico de la región Amazonas, se recomienda al Estado peruano 

fomentar la diversificación de los productos agropecuarios que se exportan. Esto 

podría lograrse mediante políticas de apoyo a la investigación y desarrollo de nuevos 

cultivos o productos agrícolas, así como la promoción de la adopción de prácticas 

agrícolas sostenibles que permitan incursionar en mercados de exportación. 

 

- Dado que las agroexportaciones han demostrado ser un factor importante para el 

crecimiento económico, se recomienda al gobierno regional, provincial y distritales 

de la región Amazonas destinar más recursos económicos para mejoramiento de la 

infraestructura vial y de esta manera mejorar la eficiencia y capacidad de transporte 

de los productos hacia los mercados internacionales. Esto incluye el mejoramiento de 

carreteras y aeropuerto de la región Amazonas. 

 

- Para mejorar los beneficios de las agroexportaciones, es importante que el Estado 

apoye a los agricultores y empresas de la región Amazonas en la mejora de sus 

capacidades empresariales y habilidades de gestión mediante programas de 

capacitación en; marketing, calidad de productos, gestión financiera y tecnologías 

agrícolas avanzadas. 

 

- Se recomienda también a las entidades competentes del Estado promover la creación 

de asociaciones y cooperativas que permitan mejorar la competitividad del sector 

agrícola y así, los productores puedan acceder a economías de escala. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

PRODUCTO BRUTO INTERNO DE LA REGIÓN AMAZONAS, PERÍODO 2007-2021 

AÑO PBI 

2007 1 778 775 

2008 1 930 947 

2009 2 058 318 

2010 2 210 682 

2011 2 287 107 

2012 2 551 601 

2013 2 682 266 

2014 2 824 603 

2015 2 782 128 

2016 2 784 366 

2017 2 940 822 

2018 3 118 373 

2019 3 168 990 

2020 3 034 150 

2021 3 129 734 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del INEI 
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ANEXO 2 

EXPORTACIONES AGRÍCOLAS TRADICIONALES Y NO TRADICIONALES DE LA 

REGIÓN AMAZONAS, PERÍODO 2007-2021 

Año 

Exp.tradicionales 

valores FOB 

 (millones de 

dólares) 

Exp. no 

tradicionales valores 

FOB  

(millones de 

dólares) 

Exp.total 

(millones 

de dólares) 

2007 3.704 0.340 4.044 

2008 7.387 0.206 7.593 

2009 9.516 0.020 9.536 

2010 14.838 0.106 14.944 

2011 18.940 2.332 21.272 

2012 16.146 3.371 19.517 

2013 10.479 2.341 12.820 

2014 2.254 0.800 3.054 

2015 8.079 0.600 8.679 

2016 28.425 0.900 29.325 

2017 34.351 0.800 35.151 

2018 35.085 1.300 36.385 

2019 32.622 1.000 33.622 

2020 40.236 0.700 40.936 

2021 41.000 0.800 41.800 

Fuente: Elaboración propia con datos recopilados del BCRP, sucursal Piura. 
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ANEXO 3 

DOFILE DEL MODELO ECONMÉTRICO DE REGRESIÓN LINEAL MÚLTIPLE 

 

Nota: Elaboración propia, elaborado en el software STATA 16 


