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RESUMEN

El objetivo de la investigación es determinar el nivel de concentración y desigualdad de los mercados de des-
tino de las exportaciones peruanas en el periodo 2005-2019. La perspectiva teórica es el análisis documental y 
revisión de base de datos, considerando como eje principal el cálculo y análisis de seis índices de concentración 
y desigualdad. El diseño es no experimental, ex post fáctico o longitudinal de tendencias. Se concluye que el 
índice de concentración [CR (k)] de los 4 principales mercados, la clasifica como moderadamente alta; los 8 
principales, en un nivel de concentración moderadamente baja; y los 20, concentran más del 90% de las expor-
taciones. El índice de Herfindahl-Hirschman, muestra un nivel no concentrado entre el 2006-2016 y un nivel 
moderadamente concentrado del 2017 al 2019. El índice de entropía de Theil, muestra un nivel moderadamente 
concentrado. El índice de concentración integral muestra un nivel de concentración bajo entre el 2006 al 2016 
y un nivel moderadamente alta del 2017 al 2019. El índice de Hall y Tideman, muestra que las exportaciones 
por país de destino, son asimétricas. Finalmente, el coeficiente de Gini, muestra un nivel de desigualdad de 
muy fuerte a absoluta, por tanto, menor grado de competencia y mayor concentración. 
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ABSTRACT

The objective of the research is to determine the level of concentration of destination markets for Peruvian 
exports from 2005 to 2019. The theoretical perspective is documentary analysis and database review, considering 
the calculation and analysis of six concentration and inequality indexes as the main axis. The design is non-
experimental, ex post factual or longitudinal of trends. It is concluded that the concentration index [CR (k)] 
of the 4 main markets, classifies it as moderately high, the 8 main ones, in a moderately low concentration 
level and the 20, concentrate more than 90% of exports. The Herfindahl-Hirschman index shows a non-
concentrated level between 2006 to 20016 and a moderately concentrated level from 2017 to 2019. The Theil 
entropy index shows a moderately concentrated level. The integral concentration index shows a low level of 
concentration from 2006 to 2016 and a moderately high level from 2017 to 2019. The Hall and Tideman index 
show that exports by country of destination are asymmetric. Finally, the Gini coefficient shows a very strong 
to absolute level of inequality, therefore, a lower degree of competition and higher concentration. 
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1. IntroduccIón

Las economías deben seguir, de tener una estructura de explotación y exportación de recursos primarios, a la 
industrialización manufacturera con valor añadido, con la finalidad de no verse afectado por los términos de 
intercambio (Prebisch, 1950, como se citó en Prada et al., 2016). Asimismo, en el primer decenio del siglo XXI, 
los indicadores macroeconómicos de los países de América Latina han sido alentadores, debido a que, a partir 
el año 2004, la demanda de recursos naturales de los países asiáticos, principalmente de China, impulsaron 
las exportaciones de los diferentes países de la región considerados altamente dependientes de los commodities 
(Larraín y Sachs, 2013, p. 93). Por tanto, uno de los indicadores macroeconómicos importantes para el 
crecimiento económico, son las exportaciones; por esta razón, dentro de la política económica y comercial de las 
economías pequeñas y abiertas, exportar se convierte en un objetivo principal de la sociedad (Basal et al., 2011). 

Desde hace más de 25 años el Perú busca impulsar el crecimiento económico e insertarse en el mercado global 
a través de una política comercial de apertura y liberalización, con el fin de mejorar el bienestar y el desarrollo 
de la población (OMC, 2019). Asimismo, el desempeño exportador del Perú se dio principalmente por factores 
de mercado, pero a partir del año 2003, cuenta con un Plan Estratégico Nacional Exportador (PENX), creado 
con la finalidad de fortalecer el comercio exterior y asegurar la inserción exitosa de las empresas y del país en 
la economía global. De esta manera, la política económica, liderado por el Ministerio de Comercio Exterior 
y Turismo (Mincetur), ha conseguido mejorar la competitividad de la economía, a través de una política de 
apertura comercial, mediante la firma acuerdos comerciales y tratados de libre comercio, para asegurar mercados 
a las exportaciones peruanas (Mincetur, 2021).

Según las estadísticas de exportación definitiva en valor FOB, registradas por la Superintendencia Nacional 
de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat), en el año 2005 las exportaciones peruanas registraron 
US$ 17, 299.92 millones con una participación de 21.8% respecto al Producto Bruto Interno (PBI) (Memoria 
BCRP, 2005). Asimismo, en el año 2019 las exportaciones ascendieron a US$ 46, 131.56 millones con una 
participación de 20.7% respecto al PBI (Memoria BCRP, 2019). 

Las exportaciones peruanas están segmentadas en tradicionales y no tradicionales. Las primeras, están 
conformadas por los sectores primarios: minero, pesquero, petróleo y derivados, agrícola, etc. Las no tradicionales 
la conforman sectores que le dan un valor agregado a la producción (Sunat, 2005-2019).

Las exportaciones tradicionales ascendieron de US$ 12, 949.56 millones en 2005 a US$ 32, 319. 07 millones 
en 2019, con una participación respecto a las exportaciones totales de 74.9% y 70.1% respectivamente. En este 
contexto, cabe resaltar que el sector que más contribuye a las exportaciones tradicionales es el minero, con una 
participación respecto a las exportaciones totales de 56.6% en 2005 y 57.4% en 2019, prácticamente invariables 
en estos 15 años. Es decir, más del 70% de las exportaciones peruanas dependen de las exportaciones primarias 
y más 50% depende sólo del sector minero.

Asimismo, las exportaciones no tradicionales ascendieron de US$ 4, 284.41 millones en 2005 a US$ 13, 812. 49 
millones en 2019, con una participación respecto a las exportaciones totales de 24.8% y 29.9% respectivamente. 
Este ascenso fue debido al crecimiento de las exportaciones del sector agropecuario respecto a las exportaciones 
totales, que incrementó su participación de 5.8% en 2005 a 13.7% en 2019 (Sunat, 2005-2019).

En 2005, los principales mercados de destino de las exportaciones peruanas estuvieron conformados en primer 
lugar por EE. UU., con un valor exportado de US$ 5, 342.09 millones y con una participación de 30.9% del 
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valor total exportado; seguido por China, Chile, Canadá y Suiza, con un valor exportado de US$ 1, 878.53 
millones, US$ 1, 093.24 millones, US$ 1, 034.65 millones y US$ 786.39 millones, con una participación de 
10.9%, 6.3%, 6% y 4.5% respectivamente. Cabe mencionar que los 5 mercados representaron el 58.6% del valor 
total exportado; asimismo, EE. UU., fue el principal socio comercial en el periodo 2005-2010, además de tener 
un Acuerdo de Promoción Comercial vigente a partir del 1 de febrero 2009 (Sunat, 2005-2019).

A partir del año 2011, un año después de entrada en vigencia el TLC Perú-China, el panorama fue diferente 
porque China se ha posicionado como el principal socio comercial, salvo en 2013 donde EE. UU. recupera 
su hegemonía. Para el año 2019, las exportaciones a China ascendieron a US$ 13, 503.36 millones con una 
participación de 29.3%, en segundo lugar, se encontró a EE. UU. con un valor exportado de US$ 5, 679.12 
millones y con una participación de 12.3%, en tercer, cuarto y quinto lugar, se encontró a Canadá, Corea del 
Sur y Suiza, con un valor exportado de US$ 2, 408.26 millones, US$ 2, 266.21 millones y US$ 2, 228.15 
millones, con una participación de 5.2%, 4.9% y 4.8% respectivamente. Cabe mencionar que para el año 2019, 
estos 5 mercados de destino representaron el 56.5% del valor total exportado (Sunat, 2005-2019).
El Perú tiene acuerdos comerciales suscritos con China, EE. UU., Canadá, Corea de Sur, Unión Europea, y 
otros, llegando a 23 acuerdos comerciales en la actualidad, desde que empezaron a entrar en vigencia el año 
2009.

A pesar de tener una política comercial de apertura y liberalización, y un buen desempeño exportador en 
términos cuantitativos o valor FOB US$, en términos de diversificación de mercados destino tiene escasos 
resultados, porque en el año 2005 Estados Unidos estuvo posicionado como el principal socio comercial con 
una participación de mercado del 30.9% y China estuvo en segundo lugar con una participación de mercado 
del 10.9%, ambos países representaron el 41.7%; asimismo, para el año 2019 ambos países continuaron como 
principales socios comerciales, pero esta vez China se posicionó como el principal socio comercial con una 
participación de mercado del 29.3% y Estados Unidos en segundo lugar con una participación del 12.3%, 
ambos países representaron el 41.6%; además que, los cinco y veinte principales mercados de destino del año 
2005, representaron el 58.6% y 91.2%; para el 2019 el 56.5% y 90.2% respectivamente. Por lo mencionado, se 
formulan las preguntas de investigación: (1) ¿Cuál es el nivel de concentración de los mercados de destino de 
las exportaciones peruanas en el periodo 2005-2019? y (2) ¿Cuál es el nivel de desigualdad de los mercados de 
destino de las exportaciones peruanas en el periodo 2005-2019?

Considerando la importancia de la diversificación de las exportaciones por mercado de destino, porque evita 
a los países verse afectado por los términos de intercambio y evita la dependencia de los principales socios 
comerciales ante choques externos, la presente investigación aportará con conocimientos al gobierno peruano 
para decisiones en temas de política comercial y económica. Asimismo, beneficiará a la comunidad educativa 
entorno al comercio internacional y como referencia para futuras investigaciones sobre el tema.

En tal sentido, con el fin de conocer el nivel de concentración y desigualdad de los mercados de destino de las 
exportaciones peruanas, esta investigación tiene como objetivos: (1) determinar el nivel de concentración de los 
mercados de destino de las exportaciones peruanas periodo 2005-2019 y (2) determinar el nivel de desigualdad 
de los mercados de destino de las exportaciones peruanas periodo 2005-2019. Por tanto, para realizar el análisis, 
se usará seis métodos de medición de concentración y desigualdad.

Finalmente, se formula la hipótesis de la investigación: (1) el nivel de concentración de los mercados de destino 
de las exportaciones peruanas periodo 2005-2019, es altamente concentrado; y (2) el nivel de desigualdad de los 
mercados de destino de las exportaciones peruanas periodo 2005-2019, es de muy fuerte a absoluta.
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2. Marco teórIco

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), ha realizado eventos de asistencia técnica 
para fortalecer las capacidades técnicas y analíticas en el marco de desarrollo de indicadores de desempeño 
y dinamismo del comercio exterior y política comercial, entre los indicadores se encuentran: índice de 
concentración o diversificación (Herfindahl-Hirschman), índice de Theil, índice de Lafay, índice de Krugman, 
etc. (Durán & Alvarez, 2011).

El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), mide el grado de concentración o diversificación del mercado, 
ponderando el peso de cada producto y país en el total de su comercio (Durán & Alvarez, 2011), un mayor 
índice significa concentración y menores índices representan diversificación.

El índice Herfindahl (1950) y Hirschman (1945), denominado en honor a los autores, es empleado en economía 
para medir el grado de concentración industrial, es decir, es un indicador que muestra la estructura del 
mercado desde el punto de vista de los competidores u ofertantes y también desde el lado de los compradores 
o demandantes. En el comercio internacional, permite medir la concentración o diversificación de la oferta 
exportable y mercados de destino.

En el mundo existen diferentes formas de medir el grado de concentración, el índice de Herfindahl y Hirschman 
(IHH) es uno de los más utilizados para evaluar la estructura de mercado (García Alba, 1994; Navarro et al., 
2013), así mismo, los otros índices más conocidos son: (1) concentración absoluta, que evalúa la participación 
relativa de las mayores empresas en un mercado, (2) índice de concentración [CR (k)], que mide la participación 
de los 4, 8 o “n” mayores empresas, (3) índice de entropía de Theil (E), que se refiere al grado de imperfección 
o concentración e (4) índice de dominación (ID), diseñado por (García Alba, 1994), que mide cuán dominado 
está un mercado por la empresa más grande  (Navarro et al., 2013).

Prada y García (2016) analizaron la concentración o diversificación de los países de destino de las exportaciones 
de Santander-Colombia, del 2000 al 2012. Para medir el nivel de concentración calcularon con el índice de 
Herfindahl-Hirschman (IHH). Llegaron a la conclusión que, los países de destino de exportación se han 
diversificado notablemente, dado que, Colombia ha suscrito acuerdos comerciales con diferentes países.

Asimismo, los autores mencionaron que, de acuerdo a la teoría del comercio internacional, para medir el grado 
de concentración o diversificación de la canasta exportadora de los países, en términos de productos o mercados 
de destinos, se utilizó el índice de Herfindahl-Hirschman (IHH).

Cabrera (2018) analizó la diversificación de las exportaciones como variable determinante del crecimiento 
económico de Honduras, así mismo, evaluó si una concentración de las exportaciones de productos tiene un 
efecto negativo para el crecimiento de las exportaciones. Los indicadores que utilizó fueron: el crecimiento 
económico, crecimiento de las exportaciones, índice de Herfindahl-Hirschman (IHH) y el índice de apertura 
económica. Concluyó que cuando un país cuenta con mayor diversidad de productos de exportación, influirá 
en su crecimiento económico de manera positiva.

Del Rosal (2019) analizó la relación entre la diversificación y el desempeño de las exportaciones de España por 
país de destino (países socios) en el periodo 1999-2011. Menciona que la diversificación de las exportaciones 
se mide y se relaciona con el volumen exportado por país de destino. El enfoque es empírico y adoptó una 
configuración de la demanda agregada de las exportaciones, medida a través del índice de Herfindahl-
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Hirschman (IHH) y un modelo econométrico en el desempeño de las exportaciones por país de destino. 
Como resultado principal obtuvo una relación positiva entre la concentración de las exportaciones españolas y 
el desempeño de las exportaciones por país de destino.

Ortikov et al. (2019) analizaron el comercio exterior de Uzbekistán en productos del sector agricultura desde las 
perspectivas de la balanza comercial y la competitividad internacional en el periodo 2000-2018, mencionaron 
que la agricultura es uno de los sectores líderes y más grande del país, debido a que la proporción de empleo 
que genera es el 33% de la población, con una tasa de crecimiento anual de 1.7% y representa el 18% del PBI; 
se centraron en la competitividad comercial en relación a sus socios comerciales de los países de Asia y Europa. 

Para medir, utilizaron el índice de Herfindahl-Hirschman, índice de Lafay, índice de balanza comercial y 
mapeo de productos. Dentro de sus conclusiones, indicaron que el problema principal es el bajo valor agregado 
de las exportaciones frente a uno mayor de las importaciones, así mismo, la estructura territorial del comercio 
agrario es cada vez más concentrado y hace que sea extremadamente vulnerable y dependiente de un número 
limitado de socios comerciales.

Según Alkhathlan et al. (2020), el sector petrolero es el que más contribuye en el desempeño macroeconómico 
de Arabia Saudita. En el periodo 1970-2018, los autores calcularon la producción, exportaciones, ingresos de 
gobierno, inversiones y empleo utilizando el índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHN) y probaron 
los efectos de los índices de concentración sobre el crecimiento económico. Encontraron que las exportaciones 
y los ingresos del gobierno están altamente concentrados y dependen principalmente del sector petrolero, el 
empleo está más concentrado por el sector público, la producción está concentrado principalmente por el sector 
petrolero, la inversión muestra relativamente una menor dependencia del sector petrolero en comparación con 
las exportaciones, la producción y los ingresos del gobierno. A largo plazo, encontraron efectos positivos en 
producción e ingreso de gobierno y efectos negativos en las exportaciones y concentración de empleos.
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3. MaterIal y Métodos

El éxito de una investigación depende del diseño metodológico por su importancia y utilidad, además de que 
crea las condiciones para cumplir con los objetivos de la investigación.
Dentro de los aspectos del diseño metodológico se encuentran el enfoque y tipo de investigación (Tafur e 
Izaguirre, 2015, pp. 188-189). Se denomina enfoque cuantitativo a los que trabajan con la cuantificación de los 
datos y de esa manera se relaciona con los números, este enfoque busca la exactitud y la estandarización. 

Dentro de los tipos de investigación tenemos la histórica que trata de la experiencia pasada, es decir describe lo 
que era (Tamayo, 2018, págs. 46, 50). Asimismo, según Tafur e Izaguirre (2015), los tipos de investigación son 
experimentales y no experimentales, el primero controla variables y en el segundo no existe control. Además, 
dentro del tipo de investigación no experimental tenemos el estudio “es post”, llamado así porque no se puede 
hacer ningún experimento debido a que los hechos ya ocurrieron, es decir, pertenecen al pasado (pp. 190-191). 

De igual manera, Hernández-Sampieri y Mendoza (2019), mencionan que los diseños no experimentales se 
dividen en transeccionales, porque la recolección de datos se da en un solo momento; mientras que, en los 
longitudinales la recolección de datos se da en varios momentos. Además, el diseño longitudinal se subdivide 
en diseños de tendencia, de evolución de grupo (cohorte) y diseños panel (pp. 176-181).
Por lo expuesto, la presente investigación está definida bajo el enfoque cuantitativo, tipo o diseño no experimental, 
histórica, ex post fáctico o longitudinal de tendencias.

La técnica para la recolección de datos fue el análisis documental y el instrumento fue la base de datos del total 
de las exportaciones peruanas por país de destino y año en el periodo 2005 al 2019, las cuales fueron materia de 
revisión. Se realizó el análisis longitudinal de tendencias o ex post fáctico. Tuvo como eje principal el cálculo y 
análisis de los índices de concentración y desigualdad tales como: índice de concentración [CR (k)], índice de 
Herfindahl-Hirschman (IHH), índice de entropía de Theil (E), índice de concentración integral (CCI), índice 
de Hall y Tideman (IHT) y el coeficiente de Gini (G).

El valor de las exportaciones está expresado en millones US$, este índice muestra el valor de las exportaciones 
totales por país de destino y año elegido, como se muestra en la siguiente ecuación matemática: donde, j: es el país 
de estudio y t: es el año.

                                                                                    X t
                                                                                        j
El ranking de los 20 principales países de destino se seleccionó de la base de datos del último año en estudio 
(2019). Así mismo, para los años 2005, 2007, 2009, 2011, 2013, 2015, 2017 y 2019, se tomó información 
estadística de los 20 países de destino con mayor participación y el número total de países de destino por año. 
Además, para cada país se utilizó la tasa de crecimiento geométrico (TCG), que tiene por finalidad evaluar 
el crecimiento de las exportaciones considerando las alteraciones en un periodo determinado expresado en 
porcentaje (%), como se muestra en la ecuación matemática.

donde:

Xt: es el valor de las exportaciones del último año.   j
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Xt0: es el valor de las exportaciones del año inicial.   j
t – t0: número de años de estudio, si es “n” años, entonces t – t0= n – 1.

Los índices de concentración analizan la estructura del mercado, es decir, la participación de las exportaciones 
peruanas por país de destino en porcentaje, así mismo, permite medir la competitividad. Los índices se dividen 
en parciales y sumarios, los parciales toman en cuenta la participación de un mercado de destino y los sumarios 
utilizan todos los mercados de destino (Coelho Junior et al., 2019).

Para el presente trabajo, el Perú es el país ofertante y los países de destino son los demandantes. En tal sentido, el 
análisis se realizó por el lado de la demanda, donde los términos que se utilizaron fueron: monopsonio, cuando 
en el mercado existe un solo demandante, oligopsonio, cuando en el mercado existen pocos demandantes que 
tienen el poder de ejercer presión y finalmente, un mercado de competencia perfecta.

El índice de concentración [CR (k)], considera la participación de los principales países de destino de las 
exportaciones peruanas, es decir los principales países demandantes, donde (k=1, 2, 3, … n), como se muestra 
en la ecuación.

donde:

Xt: es el valor de las exportaciones al país “ j” y año “t”.   j

X t : es el valor de las exportaciones al mundo “w” y año “t”.   w

X t   
* 100: es la participación del país de destino “j” (%).    j    

X t    w

Tabla 1 Clasificación del índice de concentración CR (4) y CR (8)
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Uno de los indicadores del dinamismo comercial para medir el grado de concentración o diversificación de una 
canasta exportadora o país de destino, es el índice de Herfindahl Hirschman (IHH) (Durán y Alvarez, 2011). 
Es decir, para medir los niveles de concentración de los países demandantes de las exportaciones peruanas, se 
utilizó la siguiente ecuación:

donde:
n: es el número de países de destino.

                   es la participación del país de destino “j” (%), elevado al cuadrado.

IHN: índice de Herfindahl-Hirschman Normalizada.
1/n: límite inferior, en caso de que todos los países de destino tuvieran la misma participación.

El índice Herfindahl-Hirschman Normalizada se encuentra en el rango de 0 a 1, es decir, un índice mayor de 
0.18 se considera como un mercado “concentrado”, entre 0.10 y 0.18 “moderadamente concentrado” y un índice 
entre 0.0 y 0.10 se considera “diversificado” (Durán y Alvarez, 2011). 

El índice de entropía de Theil (E) es una medida inversa de la concentración (Lis-Gutiérrez, 2013).

donde:

                   es la participación del país de destino “j”.

ln: Logaritmo neperiano.

Un índice E=0 en términos económicos indica monopolio, el límite superior es ln(n) cuando todos los países 
poseen participaciones iguales en el mercado. También se utilizó el ajuste del índice de Theil (E*) propuesto por 
Resende (1994), que varía entre 0 y 1 para análisis Inter temporales; 0: concentración máxima y 1: concentración 
mínima (Coelho Junior et al., 2019). Es decir, para el caso de estudio, un índice E=0 en términos económicos 
indicaría monopsonio (único comprador o demandante).

Índice de Concentración Integral (CCI), propuesto por Horvarth (1970), este índice mide la dispersión relativa 
y la magnitud absoluta, a manera de resolver algunas deficiencias de los índices expuestos anteriormente. Este 
indicador se encuentra entre 1: monopolio y +Δ: para competencia perfecta (Coelho Junior et al., 2019). Es decir, 
el CCI representa la suma del país de destino con mayor participación en las exportaciones peruanas, con la 
suma elevado al cuadrado de las participaciones del resto de países de destino, ponderada por un multiplicador, 
así mismo, para el caso de estudio, si el indicador llegase a medir 1, en términos económicos sería monopsonio.

a) b)
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donde:
                   
                   país con mayor participación entre los países de destino.

                   es la participación del país de destino “j”.

Índice de Hall y Tideman (HTI), en honor a los autores (1967), para la construcción del indicador, mide la 
participación de cada país de destino recibiendo un peso igual al de su ranking respecto al total de número de 
países de destino. El principal aporte fue incorporar el número de países (Bikker & Haaf, 2002) (citado por 
Coelho Junior et al., 2019). A mayor cantidad de empresas en el mercado, el índice y la concentración, son 
menores, es decir, cuando los valores se encuentran cercano a 0, las participaciones de las empresas son más 
simétricas y toman el valor 1/n cuando las participaciones de las n empresas son exactamente iguales (Lis-
Gutiérrez, 2013). 

donde:
n: número de países de destino.

                   es la participación del país de destino “j”.

j: posición ocupada por el país en orden decreciente.
1/n: valor mínimo o límite inferior, cuando las participaciones de los países de destino son iguales.

El IHT varía entre 1/n y 1, semejante al IHH. De manera parecida al IHN, se ajustó el IHT*, el indicador 
varía entre 0 y 1 (Coelho Junior et al., 2019).

El coeficiente de Gini (G) (1912), fue utilizado originariamente para medir la desigualdad de la renta, sin 
embargo, también puede ser usado para medir el grado de desigualdad de las exportaciones (Coelho Junior et 
al., 2019). Asimismo, según Lis-Gutiérrez (2013), el índice de Gini toma los valores entre 0 y 1, es decir, un 
índice cercano a 0 significa mayor grado de competencia y menor concentración, y un índice cercano a 1, menor 
grado de competencia y mayor concentración. En la presente investigación, se utilizó para medir el grado de 
desigualdad de las exportaciones peruanas por país de destino con la siguiente expresión:
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donde:
                   
                   es la participación del país de destino “j”.

n: es el número de países de destino.
j: posición ocupada por el país en orden decreciente.

Xt: es el valor de las exportaciones al país “ j” y año “t”.   j

X t : es el valor de las exportaciones al mundo “w” y año “t”.   w

4. dIscusIón de resultados

La tabla 2 muestra la evolución de las exportaciones peruanas y el ranking de los 20 principales países de 
destino de acuerdo al orden del año 2019, además de la tasa de crecimiento geométrico (TCG) del total de las 
exportaciones peruanas y por país de destino, donde se observa que las exportaciones peruanas tuvieron un 
crecimiento anual de 7.3% en ese periodo, pasando del año 2005 al 2019 de US$ 17,299.92 millones a US$ 
46,131.56 millones. Respecto al crecimiento por país de destino, entre los años del 2005 al 2019, China ocupó 
el primer lugar en el año 2019 con una participación del 29.3% respecto al total de las exportaciones peruanas 
con una tasa de crecimiento anual de 15.1%, pasando de US$ 1,878.53 millones a US$ 13,503.36 millones. 

Estados Unidos se ubicó en el segundo lugar, con una participación de 12.3% y una tasa de crecimiento anual 
de 0.4% en este periodo, pasando de US$ 5,342.09 millones a US$ 5,679.12 millones. Cabe destacar que, de 
los 20 principales países de destino de las exportaciones peruanas, Emiratos Árabes Unidos es el país de desti-
no con mayor crecimiento anual (56.3%) y Estados Unidos, es el país de destino con menor crecimiento anual 
(0.4%).

La tabla 3 muestra los principales 20 países de destino por año no consecutivo. Entre el 2005 al 2010, Estados 
Unidos estaba en el ranking número uno. China empezó a posicionarse en el puesto número uno a partir del 
año 2011, salvo en 2013, pero el resto de los años en adelante se ha consolidado como el principal socio comer-
cial del Perú. Cabe resaltar que, de los 20 principales países de destino en 2005, 17 países de destino continúan 
siendo parte de los 20 principales países de destino del año 2019.
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Tabla 2 Evolución de las exportaciones peruanas, ranking de los 20 principales países de destino y tasa de crecimiento 
geométrico (TCG) periodo 2005-2019 (valor FOB en millones US$).

Tabla 3 Ranking de los 20 principales países de destino en el periodo 2005 al 2019.
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La figura 1 muestra el índice de concentración CR (k), donde se observa que los cuatro principales mercados de 
destino CR (4), en los años de análisis, concentran en promedio el 50.9% de las exportaciones peruanas, siendo 
el más bajo sólo en 2007 con un CR (4) de 46.7% y el valor más alto en 2009 con un CR (4) de 55.8%, es decir, 
más del 50% de las exportaciones tienen como destino sólo a cuatro a países. Asimismo, los ocho principales 
países de destino CR (8), concentran una media de 67.1 %, siendo el valor más alto en 2018 con un CR (8) de 
70.9% y el valor más bajo en 2014 con un CR (8) de 63.5%. Finalmente, los 20 principales países de destino 
CR (20), concentran en promedio el 90.3%, siendo el valor más bajo en 2014 con un CR (20) de 89% y el valor 
más alto en 2009 con un CR (20) de 91.4%; es decir, más del 90% de las exportaciones peruanas por país de 
destino, están dirigidas sólo a 20 países de un total de 180 en promedio.

Figura 1 Indice de concentración CR (k) de los países de destino.

La figura 2, muestra el índice Herfindahl-Hirschman (IHH), en el cual se observa el nivel de concentración 
de las exportaciones peruanas por país de destino, siendo el más alto en 2005 con un IHH de 1,250 y el más 
bajo en 2011 con un IHH de 769, además, entre los años 2006 al 2015 el IHH fue menor a 1,000; es decir, 
que en esta década las exportaciones por país de destino se mostraron diversificadas, pero a partir del 2016, se 
incrementó llegando a un IHH de 1,202 en 2018, mostrándose en un nivel de concentración moderada. 

Asimismo, de la aplicación del índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHN), entre los años 2006 
y 2016, los mercados de destino de las exportaciones peruanas se encontraron en un nivel no concentrado o 
diversificado, debido a que el IHN fue menor a 0.10 y a partir del año 2017, muestra un nivel moderadamente 
concentrado, porque pasa de un IHN 0.105 a un IHN 0.113 en 2019. Este aumento del nivel de índice se da 
como consecuencia de un mayor protagonismo de China como principal socio comercial de las exportaciones 
peruanas, pasando de una participación de 23.4% en 2016 a 29.3% en 2019. 
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Figura 2 Concentración de los mercados de destino de acuerdo al índice IHH y IHN.

La figura 3 muestra el índice de entropía de Theil (E), que se interpreta de forma inversa al índice de Herfindahl 
Hirschman (IHH), es decir, en términos económicos, un E=0, representaría un monopsonio, único país 
comprador o demandante. En tal sentido, el nivel de concentración más alto se observa en 2018 con un E=2.83 
y el más bajo en 2014 con un E=3.10, el cual se contrasta con la forma inversa al IHH; además, a partir del 
2014 en adelante, tuvo un nivel de concentración en aumento, llegando a un E=2.83 en 2018, el cual se observa 
por un mayor distanciamiento de su límite superior. Asimismo, el índice de entropía de Theil ajustada (E*), se 
encuentra entre 0 y 1, donde 0 es máxima concentración y 1 mínima concentración, el resultado muestra un 
nivel de concentración más alto en 2018 con un E*=0.543 y el más bajo en 2014 con un E*=0.591. Es decir, de 
acuerdo al índice de entropía de Theil, las exportaciones peruanas por país de destino se encuentran en un nivel 
moderadamente concentrado.
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Figura 3 Concentración de acuerdo al índice de entropía de Theil (E).

En la figura 4 se muestran los resultados del índice de concentración integral (CCI), para la presente 
investigación, en términos económicos, un CCI=1 sería un monopsonio (únido comprador). Sin embargo, en 
todo el periodo de estudio, se observa por debajo de 0.5, siendo el más alto en 2005 con un CCI=0.366 y el 
más bajo en 2011 con un CCI=0.253, pero a partir del año 2012 en adelante, empezó a crecer alejandose de 
cero y llegando a un CCI=0.354 en 2019. En tal sentido, el resultado muestra que las exportaciones peruanas 
por país de destino se encontró en un nivel de concentración baja en el periodo 2006-2016, pero tiene una 
tendencia de crecimiento a partir del año 2015; es decir, de acuerdo a CCI, el nivel de concentración de las 
exportaciones peruanas por país de destino se encontró en un nivel moderadamente alta, contrastando con los 
índices mencionados anteriormente.
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Figura 4 Índice de concentración integral (CCI).

La figura 5 muestra los resultados del nivel de concentración del índice de Hall y Tideman. El límite inferior o 
valor mínimo de este índice es 1/n, es decir, 1 entre la cantidad de países de destino y el valor máximo es 1 en 
caso de un monopsonio. Entonces, a mayor número de países, el valor mínimo se acerca más a cero y un IHT 
con menor valor o menor concentración, tal como sucedió en los años 2014 y 2018, donde participaron 188 y 
182 países de destino, obteniendo un IHT 0.0567 y 0.0691 respectivamente; además, resaltar que el IHT del 
2014 es menor porque las participaciones de los países de destino son más simétricas que el resto de años. Así 
mismo, en los años 2005 y 2018, donde participaron 177 y 182 paises de destino, obtuvieron un IHT 0.0676 
y 0.0632 respectivamente, resaltando que el IHT del 2018 es el mayor, porque las participaciones de los paises 
de destino son más asimétricas que el resto de años. El IHT* que se encuentra por debajo del IHT, siguió la 
misma tendencia. En tal sentido, el resultado demuestra que para obtener un nivel de concentración menor en 
las exportaciones peruanas por país de destino, no sólo es importante la cantidad de países, si no también la 
simetría en las participaciones. 
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Figura 5 Concenctración de acuerdo al índice de Hall y Tideman (IHT).

La figura 6, muestra el grado de desigualdad de las exportaciones peruanas por país de destino, como resultado 
de la aplicación del coeficiente de Gini, en la cual se observa los valores más altos en los años 2005 y 2018 con 
un G=0.916 y 0.921 respectivamente; y el valor más bajo en 2014 con un G=0.906. Es decir, de acuerdo a la 
clasificación del índice de Gini, se encuentra entre 0.901 a 1 y este resultado denota desigualdad muy fuerte 
a absoluta. En tal sentido, de acuerdo al coeficiente de Gini, las exportaciones peruanas por país de destino, 
tienen menor grado de competencia y mayor concentración. 
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Figura 6 Coeficiente de Gini (G) de las exportaciones peruanas por país de destino.

Tabla 4 Índices de concentración y desigualdad periodo 2005-2019.
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Tabla 5 Correlación de Pearson de los índices de concentración y desigualdad periodo 2005-2019.

La tabla 5 muestra los índices de concentración CR (k) de los 4, 8 y 20 principales merados de destino; índice 
de Herfindahl Hirschman (IHH), índice de Herfindahl Hirschman Normalizado (IHN), índice de entropía 
de Theil (E), índice de entropía de Theil ajustado (E*), índice de concentración integral (CCI), índice de 
Hall y Tideman (IHT), índice de Hall y Tideman Ajustado y el coeficiente de Gini. Estos índices se han 
calculado con datos de las exportaciones peruanas por país de destino en base a información obtenida de la 
División de Estadística y Gerencia de Estudios Económicos de la Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria del Perú. 

En tal sentido, en base al objetivo 1 de la presente investigación: determinar el nivel de concentración de los 
mercados de destino de las exportaciones peruanas periodo 2005-2019. El índice de concentración CR (k), 
permitió analizar y medir la estructura de los países de destino de las exportacines peruanas; los resultados 
demuestran que los cuatro principales mercados de destino, concentran en promedio más del 50% de las 
exportaciones. Según Scherer y Ross (1990), como se citó en Coelho Junior et al. (2019), cuando los cuatro 
mayores países exportadores poseen más de 40 % del mercado, la estructura es oligopolista; por tanto, por el 
lado de los países consumidores o demandantes, en términos económicos tendría una estructura de oligopsonio. 

Además, como se muestra en la tabla 1, respecto a la clasificación de Bain (1959), como se citó en Coelho Junior 
et al. (2019); cuando los cuatro principales países se encuentran entre 50% y 65%, la concentración se clasifica 
como moderadamente alta; por tanto, las exportaciones peruanas por país de destino se encontraron en un nivel 
de concentración moderadamente alta.

Respecto al índice de Herfindahl-Hirschman Normalizado (IHN), entre los años 2006 al 2016 tuvo un índice 
por debajo de 0.10, pero a partir del año 2017 el índice fue superior a 0.10; en tal sentido, según Durán y 
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Alvarez (2011), si el valor del índice se encuentra entre 0.0 y 0.10 se considera en un nivel no concentrado o 
diversificado y entre 0.10 y 0.18, en un nivel moderadamente concentrado; por tanto, a partir del año 2017 
en adelante, las exportaciones peruanas por mercado de destino se encuentra en un nivel moderadamente 
concentrado. Finalmente, los índices de entropía de Theil (E) y concentración integral (CCI) demuestran que 
las exportaciones peruanas por país de destino se encuentran en un nivel moderadamente concentrada o alta.

Respecto al objetivo 2: determinar el nivel de desigualdad de los mercados de destino de las exportaciones 
peruanas periodo 2005-2019. El índice de Hall y Tideman (IHT), demuestra que, para obtener un nivel de 
concentración menor en las exportaciones peruanas por país de destino, no sólo es importante la cantidad de 
países, sino también, la simetría en las participaciones. Finalmente, según Coelho Junior et al. (2019), cuando 
el coeficiente de Gini se encuentra en el rango de 0.901 y 1.000, se clafifica en el nivel de desigualdad muy 
fuerte a absoluta; asimismo, según Lis-Gutiérrez (2013), el índice de Gini toma valores entre 0 y 1, y cuando se 
encuentra cercano a 1 significa menor grado de competencia y mayor concentración. Por tanto, las exportaciones 
peruanas por mercado de destino, se encuentran en un nivel de desigualdad muy fuerte a absoluta, con menor 
grado de competencia y mayor concentración.

Asimismo, respecto a la hipótesis 2: el nivel de desigualdad de los mercados de destino de las exportaciones 
peruanas periodo 2005-2019, es muy fuerte a absoluta. Los resultados confirmaron lo planteado. Además, tal 
como muestra la tabla 5, se determinó la correlación de Pearson de los seis índices a través del software IBM 
SPSS versión 25. Se observa que existe una correlación positiva muy alta y significativa entre IHH y CCI 
(r=0.990, P<0.01); una correlación negativa muy alta y significativa entre IHH y E (r=-0.942, P<0.01); una 
correlación negativa muy alta y significativa entre E y CCI (r=-0.912, P<0.01); y, una correlación negativa 
muy alta y significativa entre E y IHT (r=-0.917, P<0.01), lo que demuestra la relación entre los índices de 
concentración y que el índice de entropía de Theil (E) es una medida inversa de la concentración. También, se 
observa que existe una correlación positiva muy alta y significativa entre G y IHT (r=0.926, P<0.01), lo que 
demuestra que son índices de desigualdad.    

Prada y García (2016), utilizaron índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), para analizar la concentración 
o diversificación de los países de destino de las exportaciones de Santander-Colombia, del 2000 al 2012. 
Concluyeron que, los países de destino de exportación se han diversificado notablemente, como consecuencia 
de los diferentes acuerdos comerciales suscritos con diferentes países. En el caso peruano, a pesar de los grandes 
esfuerzos que ha realizado el gobierno en materia de política comercial, con la suscripción de 23 acuerdos 
comerciales a partir del año 2009; la diversificación de las exportaciones por país de destino parece no suceder, 
porque los resultados de los seis métodos de medición de concentración y desigualdad en las exportaciones por 
país de destino, demuestran que continúan en un nivel de concentración moderadamente alta y en un nivel de 
desigualdad muy fuerte a absoluta.
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5. conclusIones

Las exportaciones peruanas se han convertido en uno de los indicadores macroeconómicos importantes que 
contribuye al crecimiento económico y a la competitividad, tal es así que en el periodo 2005 al 2019, tuvo una 
tasa de crecimiento anual de 7.3%. Respecto al crecimiento por país de destino, en 2019 China ocupó el primer 
lugar, con una participación del 29.3% respecto al total de las exportaciones y una tasa de crecimiento anual de 
15.1%, seguido de Estados Unidos, con una participación de 12.3% y una tasa de crecimiento anual de 0.4%, 
cabe destacar que, de los 20 principales países de destino, Emiratos Árabes Unidos es el país de destino con 
mayor crecimiento anual (56.3%) y Estados Unidos, con menor crecimiento anual (0.4%). 

Los seis índices utilizados, permitieron determinar el nivel de concentración y desigualdad de las exportaciones 
peruanas por país de destino. En tal sentido, el índice de concentración (CR [k]) de los cuatro principales 
mercados de destino los clasificó en un nivel moderadamente alto, es decir, en términos económicos como un 
oligopsonio. Asimismo, los ocho principales mercados de destino se encontraron en un nivel de concentración 
moderadamente bajo y los 20 principales países de destino concentraron más 90% de las exportaciones peruanas 
por país de destino. El índice de Herfindahl-Hirschman (IHH), determinó un nivel no concentrado entre los 
años 2006 al 20016 y a partir del 2017 al 2019 un nivel moderadamente concentrado; el índice de entropía de 
Theil determinó un nivel moderadamente concentrado; el índice de concentración integral determinó un nivel 
de concentración bajo entre los años 2006 y 2016 y a partir del 2017 al 2019, un nivel moderadamente alto, 
contrastando con los índices mencionados anteriormente. El índice de Hall y Tideman demuestra que, para 
obtener un nivel de concentración menor, no sólo es importante la cantidad de países, sino también la simetría 
en las participaciones, es decir, que las exportaciones peruanas por país de destino, son asimétricas.

Finalmente, el coeficiente de Gini, mostró el grado de desiguadad de las exportaciones peruanas por país de 
destino y determinó un nivel de desigualdad muy fuerte a absoluta, por tanto, menor grado de competencia y 
mayor concentración. Los resultados de la presente investigación, podrían servir como información para seguir 
fortaleciendo la política pública en materia de comercio exterior y diversificar las exportaciones por país de 
destino.
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