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RESUMEN 

La investigación tuvo como objetivo analizar las principales exportaciones y la producción de la quinua peruana 
durante el periodo 2012 - 2020. El estudio fue cuantitativo, no experimental, longitudinal y descriptivo, basado en 
la información obtenida de instituciones competentes, que manejan la información de la quinua. Se han 
determinado que las perspectivas de crecimiento fueron para Perú 77.89%, Bolivia 36.47% y Ecuador 79.90%; a 
nivel mundial 90.96%. En los volúmenes de producción de quinua peruana, tuvieron una perspectiva creciente 
para Puno 72.43%, Ayacucho 84.41% y Apurímac 97.21%, entre las tres 92.02% y nacional 24.21%. Se concluye, que 
la existencia de otros países que incursionaron en las exportaciones, tiene una perspectiva creciente de 94.69%, 
que son superiores a los tres países en estudio, demostrando una competencia global por las exportaciones de 
quinua, que podrían desplazarlos en el tiempo. En la producción peruana, las otras regiones, han tenido una 
perspectiva decreciente en 0.89%. Los precios de producción de la quinua peruana, han tenido una perspectiva 
decreciente en el periodo de 18.42%, lo que amerita seguir investigando el comportamiento de este indicador, 
que va en desmedro de los ingresos económicos de los productores y con la seguridad alimentaria mundial. 
 
Palabras clave: exportaciones; producción; quinua; peruana, seguridad alimentaria.  

ABSTRACT 

The objective of the research was to analyze the main exports and production of Peruvian quinoa during the period 
2012 - 2020. The study was quantitative, non-experimental, longitudinal and descriptive, based on information 
obtained from competent institutions that handle quinoa information. It has been determined that the growth 
perspectives were for Peru 77.89%, Bolivia 36.47% and Ecuador 79.90%; at world level 90.96%. In the production 
volumes of Peruvian quinoa, they had a growing perspective for Puno 72.43%, Ayacucho 84.41% and Apurímac 
97.21%, among the three 92.02% and national 24.21%. It is concluded that the existence of other countries that 
have made incursions into exports has a growing perspective of 94.69%, which are higher than the three countries 
under study, demonstrating a global competition for quinoa exports, which could displace them in time. In the 
Peruvian production, the other regions have had a decreasing perspective of 0.89%. The production prices of 
Peruvian quinoa have had a decreasing perspective in the period of 18.42%, which merits further investigation of 
the behavior of this indicator, which is detrimental to the economic income of producers and world food security. 

 

Keywords: exports; production; quinoa; peruvian; food security. 

INTRODUCCIÓN 

La quinua, como cultivo, se encuentra 
distribuida en diversas zonas, especialmente 
en los países andinos, que recorre de sur a 
norte, desde Chile, Argentina, hasta 
Colombia. Además, es un cereal andino de 
alto poder alimenticio y nutritivo(Brito et al., 
2022), una impresionante presencia de 
aminoácidos (Malik & Singh, 2022), un menor 
índice de glicemia, y carbohidratos 

admirables y funcionales, a diferencia de otros 
cereales como el trigo, avena o maíz (FAO, 
2020). 
Como plantea Vargas et al., (2015), en el 2013 
se desarrolló una campaña mundial, que 
promovió el consumo internacional de la 
quinua, causando impactos en 
agrobiodiversidad y que dio origen a la 
investigación, de cómo afectó la demanda 
mundial y el crecimiento en producción y 
exportación, especialmente en los países 

https://www.google.com/url?q=https://orcid.org/0000-0002-1516-1312&sa=D&source=docs&ust=1666814718113547&usg=AOvVaw3rCqE5iSwuk3QmGVFLdk7N
mailto:lizar_v@upeu.edu.pe
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productores de Perú y Bolivia. Igualmente, 
Bazile et al., (2014), menciona que el 2013, las 
Naciones Unidas, declaró el Año internacional 
de la quinua, ocupando un lugar revalorado a 
nivel mundial, que generó desafíos y 
expectativas, donde se dio especial atención 
a la investigación, con el afán de precisar los 
aportes de la quinua, promover el cultivo y 
consumo en varios lugares del mundo. Según 
la FAO (2011), la quinua, es un cultivo 
estratégico, que ayuda a contribuir 
especialmente a la seguridad y soberanía 
alimentaria mundial, por calidad nutritiva, 
variabilidad genética, adaptación y por su 
menor costo de producción. 
Según Ku (2017), la quinua, es conocida por su 
alto contenido nutricional, especialmente que 
contribuye a la seguridad alimentaria, por ello, 
es relevante la investigación de las 
exportaciones de la quinua peruana, también 
las principales regiones productoras de quinua 
peruana como iniciativa declarada por la 
ONU, como el Año internacional de la quinua, 
el año 2013, donde el Perú, se convierte en el 
principal productor y exportador de manera 
sostenida. Caba (2011), plantea que la 
producción es una secuencia de procesos 
que transforman los productos, desde un 
estado a otro que se desea adquirir. Por 
ejemplo, la producción agropecuaria, entre 
otros. 
Según ALADI (2014), la producción de quinua, 
en los últimos años se han incrementado 
progresivamente, especialmente en los países 
de producción y tradicionales como Bolivia, 
Ecuador y Perú, que su producción total 
representa un 80% de aporte de la producción 
mundial, estas razones, es debido a que este 
alimento fue considerado como base de la 
alimentación de los pueblos, especialmente 
andinos y sudamericanos. 
Para el año 2016, los principales países 
productores de quinua, fueron Bolivia, con un 
aporte de 118,913 hectáreas, que representa 
un 60%, Perú con 64,223 Has, que representa 
un 30% y Ecuador con 2,214 Has de superficie 
producida respecto a la producción mundial. 
Además, la quinua tiene problemas 
medioambientales y especialmente de 
mercado, por tal razón, el año 2013, fue el 
boom de la quinua y a esta fecha, se cultivan 
alrededor de sesenta variedades, 
especialmente en los Andes sudamericanos, 
en su mayoría de condición orgánica 
(Teomiro, 2018)  
El año 2017, los volúmenes de exportación 
sumados hasta diciembre, han llegado a 45,5 
mil Tm, que muestran un crecimiento del 1.9% 
en relación con el valor total exportado del 
2016. En los años 2015 y 2016, a razón de que 
los precios de la quinua en el mercado global, 
afectó el valor de las exportaciones, trayendo 
como consecuencia el descenso en 27% para 

el 2015 en relación con el 2014, con un 28% 
para el 2016 (se exportó 143 millones de 
dólares y 103 millones de dólares 
respectivamente) (MINAGRI, 2017). 
Según Villalba (2019), Bolivia era considerado 
como el primer productor de quinua, seguido 
del Perú, pero se destaca la competitividad 
del Perú a partir del año 2014, donde se 
convierte en el primer productor y exportador 
mundial; en Bolivia, se demuestra la baja 
productividad en la producción, dada al uso 
de prácticas tradicionales, lo que se traduce 
en los bajos rendimientos, por lo tanto, en las 
exportaciones. Montes De Oca (2020), 
menciona que las exportaciones es el grupo 
de bienes y servicios que vende un país hacia 
otro extranjero, con la finalidad de darle uso. 
Es decir, que la exportación es básicamente 
todos los bienes y servicios legales de un país 
que produce y envía su mercancía a un 
importador para su compra o su uso posterior. 
Según Afzal et al. (2022), la quinua en la 
actualidad se cultiva en diversos países como 
América del Norte, Asia, Europa, Oceanía y 
África, y el centro de diversidad es el altiplano 
entre Bolivia y Perú, se adapta a una amplia 
zona agroecológica, con diferentes tipos de 
suelos y a diferentes altitudes. También Ruiz et 
al. (2015), menciona, que la quinua, aunque 
se siga produciendo en Bolivia y Perú, los 
cultivos se están expandiendo a muchos 
países, por ser un cultivo que se adapta a 
diversos tipos de suelos, e inclusive suelos 
pobres, con escasez de agua y presencia de 
salinidad. Igualmente, Bazile et al. (2016), 
menciona que los países que importan la 
quinua, se han incrementado, y en la 
actualidad, se está cultivando en diversos 
países, pero fuera de la zona andina y su 
distribución, se ha incrementado 
geográficamente. Del mismo modo, Jaikishun 
et al., (2019), menciona que la quinua, puede 
ayudar a mitigar el hambre de manera 
sostenible, además, por los diversos cambios 
climáticos, la quinua es tolerante al estrés 
hídrico y es altamente nutritivo, con 
importancia para la seguridad alimentaria. 
Benites & Cruz, (2017), en su investigación 
sobre la oferta exportable de quinua, entre 
2000 y 2016, definió los factores principales de 
la oferta exportable de la quinua peruana, 
midiendo y ponderando el impacto de las 
variables precio, rendimiento, producción, 
empresas exportadoras, con la teoría 
económica de volumen de exportación, 
logrando resultados sobre factores 
determinantes de oferta de exportación, el 
precio y el rendimiento, con una ocurrencia 
negativa y, por otro lado, el precio de 
producción, con una ocurrencia positiva, 
demostrando la sobreproducción de quinua 
en el año 2014, por lo que, es necesario 
fortalecer el origen de la quinua, su consumo, 
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las instituciones, como opción de solución 
ante la baja de los precios entre el año 2015 al 
2016, y la competencia de otros países 
productores de quinua. 
Por otro lado, Zevallos (2018), en su 
investigación de impacto de la exportación 
de quinua del Perú de los años 2000 al 2016”, 
analizó, la relación con el precio para 
exportación y comportamiento de la 
exportación de quinua, con un análisis 
descriptivo, con datos de fuentes secundarios. 
Donde las exportaciones y los precios han 
tenido un impacto, por el interés sobre el 
cultivo en otros países, creando 
competitividad en el mercado peruano, en el 
abastecimiento para la demanda 
internacional que afectó el precio. La 
exportación de quinua, se ha incrementado 
en forma sucesiva, beneficiando en el precio, 
por ser un alimento completo para la salud. 
Según Sellami et al. (2021), existen 
investigación científica sobre prácticas 
agronómicas de quinua en condiciones de 
campo, pero muy limitada, y existen brechas 
de conocimiento y colaboración bastante 
limitada por autores, e igualmente 
instituciones de diversos países dedicados a la 
investigación en quinua. 
De allí, el presente trabajo de investigación, se 
justifica, por la brecha de conocimiento, por la 
importancia del valor alimenticio de la quinua, 
por la contribución a la seguridad alimentaria 
mundial, el potencial económico, que 
incentiva a los productores y exportadores, la 
generación del empleo y otros involucrados 
en su producción, contribución a la 
economía, seguir promoviendo su producción 
y exportación, reconociendo su origen; por lo 
tanto, es necesario realizar esta investigación 
con el objetivo de: Analizar las principales 
exportaciones y la producción de la quinua 
peruana durante el periodo 2012 - 2020; 
además, se ha establecido una hipótesis 
general, donde las principales exportaciones y 
la producción de la quinua peruana en el 
periodo 2012-2020, ha tenido una perspectiva 
creciente; este periodo de estudio se eligió, 
porque en ella, se produjeron diversos 
cambios, tanto en la demanda, como en la 
oferta de quinua por los países productores y 

demandantes; además, los precios, fueron los 
indicadores que hicieron un contraste en las 
exportaciones y producción, la toma de 
decisiones para seguir contribuyendo a la 
seguridad alimentaria mundial, reducir la 
producción o incursionar por otros países. 
 
METODOLOGÍA 

Estudio no experimental, con enfoque 
cuantitativo longitudinal, de alcance 
descriptivo y de perspectiva o tendencia 
entre los años 2012 al 2020, con el fin de 
determinar los hechos y acontecimientos que 
ocurrieron con la quinua en dicho periodo, 
contando con nueve periodos de datos. Los 
diseños longitudinales son utilizados para 
conocer los acontecimientos que ocurrieron 
durante un periodo (Carrasco, 2007). En el 
análisis cuantitativo, no experimental, las 
variables no son manipuladas o alterada, solo 
se examinan los resultados (Hernández et al., 
2014). 
Para la recolección de datos, se han acudido 
a las fuentes provenientes de entidades 
responsables del manejo de información de la 
quinua, como: entidades nacionales del Perú 
e internacionales, entre ellas el MIDAGRI, 
(2022),  TRADE MAP, (2022) y FAOSTAT, (2022), 
a través de sus plataformas y páginas web, en 
documentos institucionales como los anuarios 
e informes de carácter oficial, de libre 
disponibilidad al público, de manera gratuita, 
sin causar ningún perjuicio alguno a los autores 
y entidades, por lo que, la investigación 
realizada será también de acceso al público.  
La información dispuesta por cada una de 
estas entidades, está agrupada de acuerdo a 
sus lineamientos institucionales, de los cuales, 
para nuestra investigación, han sido extraídas 
en forma ordenada y sistemática, agrupando 
en tablas de registro, con el uso de hojas de 
cálculo, de acuerdo a nuestros requerimientos 
de investigación. 
Para el procesamiento de la información, 
elaboración de figuras, tablas, determinación 
de las perspectivas o tendencias se utilizó 
Excel y Word para el análisis, discusión y su 
redacción final de la investigación. 
 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

A continuación, se detalla los resultados del 
análisis correspondiente a las principales 
exportaciones y producción de la quinua 
peruana en el periodo del 2012 al 2020 y su 
discusión. 

1. Análisis de las principales exportaciones y 
sus perspectivas de la quinua 

1.1 Volúmenes de las exportaciones y 
perspectivas de la quinua 

En la figura 1, se presenta un consolidado de 
los volúmenes de exportaciones y la 
perspectiva que tiene la quinua, de los 
principales países de estudio en el periodo 
2012 al 2020, que son Perú, Bolivia y Ecuador, 
respecto a otros países, que están 
involucrados en las exportaciones realizadas 
en el mundo, además, en este periodo de 
estudio, han sucedido diversos hitos en las 
exportaciones de quinua y los aportes de 
cada uno de estos países para la seguridad 
alimentaria mundial. Entre los resultados más 
importantes, podemos notar que el Perú ha 
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tenido un aporte considerable en sus 
exportaciones de quinua, a partir del año 
2012, con 10,712 Tm, que inicialmente estuvo 
por debajo de Bolivia, el cual aportó 25,662 Tm 
en el mismo año. En el caso de Ecuador, el año 
2012 no tuvo ningún registro de exportación 
de quinua; Los dos países sumaron un aporte 
de 36,374 Tm, en el 2012, primer año del 
periodo de estudio, pero, además, hubo los 
aportes de otros países en el orden de 7,272 
Tm, con el cual, se hizo un total de 43,646 Tm a 
nivel del mundo en volúmenes de 
exportaciones de quinua. El año 2013, se 
estableció el Año internacional de la quinua, 
haciendo un despertar a los países originarios 
de la quinua, a ser parte de esta gran 
oportunidad, con el fin de recuperar y 
promover su producción a niveles 
comerciales, donde, a partir del año 2014, los 
países de Perú, Bolivia, han venido ocupando 
los primeros puestos en exportaciones de 
quinua, hasta al 2020 como fin del periodo, 
como se muestra en la figura 1. En el caso de 
Ecuador, para el año 2014, según Flores & 
Puma, (2016), realizó un estudio de demanda 
internacional de quinua, donde se definió la 
situación internacional de la quinua con 
fuentes institucionales, tanto nacionales e 
internacionales, evaluación la demanda 
global considerando los factores de cantidad, 
mercado, precios, bloques económicos y los 
países principales demandantes, donde 
Ecuador, del total de su producción el 20% es 
orgánica y el 80% es convencional, lo que los 
limita entrar a otros mercados. Según 
Caravedo, (2017), el año 2015, el Perú exportó 
41,079.829 Tm según la SUNAT, para el año 
2016, el volumen exportado fue 43,784.602 Tm, 
lo que significa una tendencia de crecimiento. 
Según el MINAGRI, (2017), los volúmenes de 
exportación del Perú hacia diciembre han 
llegado a 45,5 mil Tm, con un crecimiento de 
un 1.9% respecto al año anterior. 
Para el año 2020, al final del periodo de 
estudio, se han aportado en volúmenes de 
exportación de 50,998 Tm por Perú, Bolivia un 
37,298 Tm, Ecuador 1,798 Tm, haciendo un 
total entre los tres países, un volumen 
exportado de 90,094 Tm; por otro lado, otros 
países tuvieron un aporte de 30,145 Tm y 
mundialmente se aportó como volumen de 
exportación de quinua la cantidad de 120,239 
Tm.  
En la figura 2, se muestra la participación 
anual de los tres países en estudio: Perú, Bolivia 
y Ecuador, durante el periodo 2012 al 2020, en 
los volúmenes de exportaciones, donde, estos 
valores se han representado en términos 
porcentuales; para el año 2012 se ha tenido 
una participación del Perú en 24.54%, Bolivia 
58.80%, Ecuador no tuvo exportación, 
haciendo un total de participación de estos 
países con 83.34% del mundial, a esto se 

suman, otros países con una participación de 
16.66%, todo esto, en relación con los 
volúmenes de exportaciones mundial de la 
quinua. Según Simancas & Litardo, (2015), el 
año 2012 los países exportadores principales 
fueron Bolivia con un 57%, Perú con 27% y 
Países Bajos con 3%, además, el cultivo de 
quinua se ha extendido más allá de la zona 
andina como: Estados Unidos, Francia, 
Canadá, Reino Unido, Dinamarca, Suecia, 
India y Kenia.  
Para el año 2020, el final del periodo de 
estudio, el Perú, registró una participación de 
42.41%, Bolivia 31.02%, Ecuador 1.50%, 
haciendo un total entre estos tres países de 
74.07%, a esto se suma la participación de 
otros países con un 25.07%, todo esto respecto 
al mundial.  
Por otro lado, en la figura 2, se ha determinado 
un modelo de regresión negativa de ecuación 
de y = -0.0109x + 0.8412, y un grado de 
predicción del modelo R² = 0.8056, lo que 
representa una perspectiva decreciente 
negativa en un 80.56% en la participación en 
los volúmenes de exportación entre los tres 
países de Sudamérica, lo que debe 
preocuparnos el crecimiento de la 
participación de otros países, que no son 
originarios de la quinua y están reduciendo 
nuestra presencia en el mercado global en los 
volúmenes de las exportaciones. 
En la figura 3, podemos notar las diversas 
variaciones porcentuales anuales de los 
volúmenes de exportaciones de quinua, 
durante el periodo 2012 al 2020, donde se 
determina que las mayores variaciones 
anuales obtenidas, entre los países de Perú, 
Bolivia y Ecuador, fueron en los años 2012 al 
2014 en un 47.17% y 25.02%, donde también, 
se destaca la mayor variación en el caso del 
Perú en un 96.48% en el año 2013-2014, 
igualmente, se destaca la variación anual de 
Ecuador, en un 561.82% para el año 2013-2014, 
todas estas variaciones se dieron, debido a 
que en el año 2013, se promovió el boom de 
la quinua por la ONU, declarando el Año 
internacional de la quinua. A nivel de los tres 
países estudiados, se ha determinado una 
variación porcentual negativa de -1.64% y -
1.88%, entre los años 2017 al 2019. Además, 
entre los tres países de estudio, se ha 
determinado un modelo de regresión 
negativa de ecuación y = -0.0493x + 0.3517 y 
un grado de predicción del modelo R² = 
0.5359, lo que representa una perspectiva 
decreciente en un 53.59% en las variaciones 
de los volúmenes de exportaciones, lo que 
significa, que hay una reducción al final del 
periodo y representa menores beneficios 
económicos para los exportadores, y por ende 
los productores, porque no hay un incremento 
significativo en los volúmenes de 
exportaciones de la quinua en el periodo, 
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especialmente de los tres países 
sudamericanos. 
A nivel mundial, la mayor variación en 
volúmenes de exportación, se ha dado el año 
2012, con 47.69%, y la menor variación fue de 
0.11% entre el año 2018-2019, y para el año 
2020, la variación mundial fue de 6.90%; con 
todo esto, podemos decir, que en el periodo 
de estudio las variaciones mundiales en 
volúmenes de exportación de la quinua han 
decrecido. 
Respecto a las predicciones y perspectiva de 
la quinua, en los volúmenes de las 
exportaciones, entre los tres países de Perú, 
Bolivia y Ecuador, en el periodo del 2012 al 
2020, según la tabla 1, se ha determinado un 
modelo de regresión positiva de ecuación y = 
5975.6x + 41791 y un grado de predicción del 
modelo R² = 0.86, lo que representa una 
perspectiva creciente en un 86% en los 
volúmenes de exportación, igualmente 
graficado en la Figura 1. Para el Perú se ha 
determinado una perspectiva creciente en 
77.89%, para Bolivia 36.47% y para Ecuador 
79.90%. 
En todos los casos a nivel mundial, los 
volúmenes de exportaciones de la quinua han 
tenido una ecuación de modelo de regresión 
positiva de y = 8782.5x + 48058 y un grado de 
predicción del modelo de R² = 0.9096, que 
representa una perspectiva creciente en un 
90.96%. De manera general, se denota que los 
otros países han incrementado sus volúmenes 
de exportación con una perspectiva 
creciente del 94.69%, que está por encima de 
los tres países originarios de la quinua, que 
fácilmente pueden ser desplazados en el 
tiempo al no tomar medidas al respecto. 
 
Tabla 1  
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de 
los volúmenes de exportaciones de quinua de los 
principales países 2012-2020 
 

Países 
Ecuación de 
modelo de 
regresión 

Grado de 
predicción 

del 
modelo R² 

% Perspectiva 

Perú 
y = 4814x + 
15242 0.7789 77.89% Creciente 

Bolivia 
y = 886.47x + 
26604 0.3647 36.47% Creciente 

Ecuador 
y = 275.18x - 
54.694 0.7990 79.90% Creciente 

Total 
y = 5975.6x + 
41791 0.8600 86.00% Creciente 

Otros 
países 

y = 2806.9x + 
6267.1 0.9469 94.69% Creciente 

Mundo 
y = 8782.5x + 
48058 0.9096 90.96% Creciente 

 

En la tabla 2, se registra, de manera resumida, 
los volúmenes de exportaciones totales, el 
porcentaje de participación y variación en 
valores porcentuales de quinua en el periodo 
del 2012 al 2020 por cada país. El Perú, ha 
tenido un aporte de 353,803 Tm, que 

representa un 42.74% de participación, con un 
21.54% de variación en todo el periodo, 
seguido de Bolivia con 279,327 Tm, que 
representa un 33.75% de participación, y una 
variación de un 4.79%, luego Ecuador, con 
11,891 Tm que representa un 1.44% de 
participación y una variación del 49.05%, 
haciendo un total entre los tres países en el 
periodo de estudio, un volumen de 
exportación de 645,021 Tm que representa un 
77.93%, con una variación del 12.01%. 
Además, otros países han tenido un aporte de 
182,714 Tm, que representa un 22.07% del 
global, con una variación del 19.45%. Al mismo 
tiempo, a nivel mundial, se ha tenido un 
volumen de exportación de quinua de 827,735 
Tm en todo el periodo de estudio y una 
variación del 13.50% entre el 2012 al 2020. En 
este sentido, las variaciones han sido positivas 
al final de todo el periodo.  
El aporte sudamericano de quinua, en los 
volúmenes de exportaciones para la 
seguridad alimentaria global, es de suma 
importancia, lo que nos abre las 
oportunidades de seguir mejorando nuestros 
volúmenes de exportaciones para un 
mercado cada vez más competitivo. Cely & 
Ducón, (2015), reafirma, el papel que cumple 
la quinua a nivel mundial, debido a que su 
producción se ha incrementado, 
especialmente por los países de Perú, Bolivia y 
Ecuador, con una oferta mundial de 80%, 
porque en cada país, se han estimulado su 
producción y comercialización de manera 
progresiva. Según Huanca et al., (2015), el Perú 
y Bolivia, al 2015, han incrementado su 
producción cinco veces más que el año 2000 
y la exportación fue en esa misma línea. 
Igualmente, Basantes et al., (2019), que la 
expansión de la quinua está liderado por Perú, 
Bolivia y Ecuador, destinados a la exportación 
con importancia para la seguridad 
alimentaria. 
 
Tabla 2 
Volumen total, % de participación y variación de periodo 
de las exportaciones de quinua de los principales países 
2012-2020 
 

Países Volumen total 
periodo (Tm) 

% de 
Participación 

Variación 
del periodo 

% 

Perú 353,803.00 42.74% 21.54% 

Bolivia 279,327.00 33.75% 4.79% 

Ecuador 11,891.00 1.44% 49.05% 

Total 645,021.00 77.93% 12.01% 
Otros 
países 182,714.00 22.07% 19.45% 

Mundo 827,735.00 100.00% 13.50% 
 
1.2 Valores de las exportaciones y 

perspectiva de la quinua  

En la figura 4, se muestra los valores de 
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exportaciones consolidados y su respectiva 
perspectiva de la quinua de los principales 
países de Perú, Bolivia y Ecuador en el periodo 
del 2012 al 2020, respecto a otros países y los 
valores del mundo, donde se ha determinado 
los mayores valores de exportaciones en el 
año 2014 y 2015, en Miles de US $, en valores 
FOB, con valores de 396,796 y 256,734 Miles de 
US $ respectivamente entre los tres países, y el 
menor valor de exportación se ha obtenido en 
el año 2012 con 110,037 Miles de US $. A estos 
valores de exportaciones se han 
incrementado otros países, teniendo mayor 
notoriedad el año 2019, donde su valor fue de 
89,876 Miles de US $, lo que nos indica la 
existencia de competidores internacionales 
distintos a los países de origen de la quinua, 
por ser un grano de interés mundial. Del mismo 
modo, a nivel mundial el año 2014 se ha tenido 
el mayor valor de las exportaciones con 
464,560 Miles de US $ y con un valor menor de 
exportación en el año 2012 con 134,878 Miles 
de US $.  
Por lo tanto, el año 2013 fue un hito de suma 
importancia, al promocionar por la ONU, a 
través del Año internacional de la quinua, lo 
que ha permitido un despunte para el año del 
2014, para luego descender hacia el año 2015 
y de allí, en adelante mantener una ligera 
constancia en los valores de exportación, 
definidos especialmente por los precios 
internacionales de la quinua, lo que va en 
desmedro de los exportadores y los 
productores de quinua. En el caso boliviano, 
Jiménez, (2013), evaluó la contribución de las 
exportaciones de quinua en la economía 
boliviana, donde se demostró que las 
exportaciones han contribuido positivamente 
al crecimiento de la economía de Bolivia, con 
un valor de 65 millones de US $ al 2011, donde 
además, los precios se han incrementado por 
ser un producto orgánico, y hacia el 2012 se 
han incrementado las exportaciones hasta en 
20,000 Has anualmente. 
Al inicio del periodo en el 2012, se tuvo un valor 
de exportación de quinua entre los tres países 
de Perú, Bolivia y Ecuador de 110,037 Miles de 
US $, y al final del periodo en el año 2020, un 
valor de exportación de 221,692 Miles de US $, 
en caso de otros países al inicio del periodo 
fue de 24,841 Miles de US $ y al final fue de 
83,663 Miles de US $. A nivel mundial, el año 
2012 fue de 134,878 Miles de US $ y al final del 
periodo, en el 2020, fue de 305,355 Miles de US 
$. Hacia el año 2017 se hizo un análisis de la 
producción de Ecuador por Naranjo, (2017), 
donde se evaluó la exportación de quinua 
ecuatoriana a la comunidad europea, donde 
las exportaciones de quinua ha tenido 
constantes crecimientos en los últimos años, 
generando oportunidades de expandir con el 
fin de establecer una marca país. En el caso 
peruano, según Andina, (2019), el Perú exportó 

quinua en el primer trimestre por 27,740.000 US 
$, valor mayor en un 9% respecto al año 2018.  
En la figura 5, se detalla la participación anual 
en valores porcentuales respecto al mundial 
de los valores de exportaciones de quinua, de 
los tres países en estudio, Perú, Bolivia y 
Ecuador, en el periodo del 2012 al 2020, 
donde, se han determinado para el Perú el 
año 2012, una participación de 23.08%, Bolivia 
58.51%, Ecuador no tuvo participación alguna, 
porque no realizó ninguna exportación; 
haciendo un total de 81.58% respecto al 
mundial, y también se notó la participación de 
otros países con un 18.42% respecto al mundial 
de valores de exportaciones de quinua. 
Del mismo modo, para el año 2020, entre estos 
tres países de estudio, se tuvo una 
participación para el Perú de 40.84%, Bolivia 
30.26% y Ecuador 1.50%, haciendo un total de 
72.60%, sumado a esto, los otros países con 
27.40% respecto al mundial. La mayor 
participación fue el año 2014 con un 85.41%, 
de allí se viene disminuyendo continuamente, 
y una menor participación el año 2018 con 
71.22%.  
Igualmente, se ha determinado, según la 
figura 5 un modelo de regresión negativa de 
ecuación de y = -0.0174x + 0.8599, y un grado 
de predicción del modelo R² = 0.7754, lo que 
representa una perspectiva decreciente en 
un 77.54% en la participación en los valores de 
exportaciones de quinua, entre los tres países 
de estudio, lo que nos demuestra el 
crecimiento de otros países de manera lenta y 
estratégica, respecto a los países 
sudamericanos, que estamos en un descenso 
en el periodo de estudio del 2012 al 2020. 
En la figura 6, se plasma las diversas 
variaciones porcentuales anuales de los 
valores de exportación de quinua en el 
periodo de estudio del 2012 al 2020, entre los 
países de Perú, Bolivia y Ecuador, donde, se ha 
determinado que se han tenido las mayores 
variaciones entre el año 2012 al 2014, en 
111.94% y 70.14%, donde se destaca la mayor 
variación en caso del Perú en 155.59% y 
147.35%, en el año 2012-2013 y 2013-2014 
respectivamente, pero también se destaca la 
variación de Ecuador con 742.54% entre el 
año2013-2014; en el caso de Bolivia su mayor 
variación fue de 94.22% en el año 2012-2013; 
por otro lado, también hubo variaciones 
positivas de otros países entre los años 2012-
2013, 2013-2014, de 81.09% y 50.64%. En el 
periodo de estudio se ha determinado la 
existencia de variaciones negativas a partir 
del año 2014 hasta el año 2020, debido a que 
los precios de la quinua, han descendido 
internacionalmente, salvo de los primeros 
años, donde fueron positivas, debido a la 
promoción del Año internacional de la quinua 
en el 2013, donde, se ha tenido mayor interés 
en la producción, la exportación y el consumo 
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de este alimento valioso, luego, la mayor 
variación negativa fue de -35.30% entre los 
años 2014-2015, después del boom de la 
quinua. 
Entre los tres países de Perú, Bolivia y Ecuador, 
se ha determinado un modelo de regresión 
negativa de ecuación de y = -0.114x + 0.6845 
y un grado de predicción del modelo R² = 0. 
3165, lo que representa una perspectiva 
decreciente en un 31.65% en las variaciones 
de los valores de exportaciones, lo que 
significa, que hay una reducción al final del 
periodo, traducido en menores recursos 
económicos o ganancias para los 
exportadores y productores por los precios 
bajos de la quinua internacionalmente. 
La variación mayor positiva a nivel mundial de 
los valores de exportación fue de 106.26% y 
66.99% entre los años 2012-2013 y 2013-2014, y 
la variación mayor negativa fue entre los años 
2014-2015 con -30.66%, eso quiere decir que, 
en este periodo, fue donde los valores de 
exportación fueron más afectados por la 
reducción de los precios de la quinua. 
Respecto a las predicciones y perspectiva de 
crecimiento de los valores de exportaciones 
de quinua, según la tabla 3, se ha 
determinado entre los tres principales países: 
Perú, Bolivia y Ecuador del periodo del 2012 al 
2020, una ecuación de modelo de regresión y 
= 85.2x + 227022, con ningún grado de 
predicción del modelo R²= 0.000, lo que nos 
demuestra que respecto a la perspectiva de 
los valores de exportación en el periodo de 
estudio, no tuvo ningún crecimiento, porque 
su perspectiva es de 0%; pero de manera 
individual, el Perú tuvo una perspectiva 
creciente de 13.71%, Ecuador igualmente tuvo 
una perspectiva creciente de 59.36%, pero en 
caso de Bolivia, ha tenido una perspectiva 
decreciente o negativa en 19.17%, lo que nos 
demuestra que sus valores de exportación, no 
han sido favorables en el periodo de estudio. 
Por otro lado, los otros países, han tenido una 
perspectiva creciente positiva de 81.30% en el 
periodo, lo que se traduce en la existencia de 
una competencia significativa de países que 
no son originarios de la quinua, quienes, se 
están posicionando en los valores de 
exportación, y que amerita continuar con el 
estudio de esta nueva tendencia de otros 
países. Según Cuadrado, (2012), se estima una 
tendencia creciente en las exportaciones de 
quinua para el Ecuador en el periodo del 2012 
al 2015. 
Igualmente, a nivel mundial, se tuvo una ligera 
perspectiva creciente positiva de un 4.75%, lo 
que a pesar de todas las condiciones que se 
presentaron en el periodo de estudio, se viene 
mejorando los valores de las exportaciones de 
quinua, por ser un alimento de alto interés 
para la seguridad alimentaria y, por ende, en 

la mejora de los ingresos para los productores 
de los países sudamericanos especialmente. 
 
Tabla 3 
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de los 
valores de exportaciones de quinua de los principales 
países 2012-2020 
 

Países 

Ecuación 
de 

modelo 
de 

regresión 

Grado de 
predicció

n del 
modelo 

R² 

% Perspectiva 

Perú y = 6129.9x 
+ 86809 0.1371 13.71% Creciente 

Bolivia 
y = -
6650.9x + 
139490 

0.1917 19.17% Decreciente 

Ecuador y = 606.18x 
+ 722.86 0.5936 59.36% Creciente 

Total y = 85.2x + 
227022 0.0000 0.00% Ninguno 

Otros 
países 

y = 6717.2x 
+ 32281 0.8130 81.30% Creciente 

Mundo 
y = 
6802.4x + 
259303 

0.0475 4.75% Creciente 

 

En la tabla 4, se presenta los valores de 
exportación totales, incluido los valores 
porcentuales de participación y la variación 
correspondiente del periodo del 2012 al 2020, 
por cada uno de los países en estudio, en 
referencia a otros países y al mundo de los 
valores de exportación de la quinua. En caso 
del Perú tuvo un valor total de exportación del 
periodo de 1,057,127 Miles de US $, que 
representa una participación del 40.05%, con 
una variación del periodo de 18.95%, Bolivia 
con 956.120 Miles de US $, que representa una 
participación del 36.22% y una variación del 
periodo de 1.99%, Ecuador con 33,784 Miles de 
US $, una participación del 1.28% y una 
variación del periodo de 41.53%; haciendo un 
total entre los tres países de 2,047,031 Miles de 
US $, una participación del 77.54%, y una 
variación del 9.15%, luego los otros países con 
un valor total del periodo de 592.806 Miles de 
US $ que representa una participación del 
22.46% con una variación del 16.39%. Por otro 
lado, el valor total de exportación mundial fue 
de 2,639,837 Miles de US $ y una variación del 
periodo del 10.75%. En resumen, todas las 
variaciones del periodo 2012-2020, fueron 
positivas entre el último año y el primer año. 
 
Tabla 4 
Valor total, % de participación y variación del periodo de 
las exportaciones de quinua de los principales países 2012-
2020 
 

Países 
Valor total 

periodo 
(Miles US $) 

% de 
Participación 

Variación del 
periodo % 

Perú    1,057,127  40.05% 18.95% 

Bolivia        956,120  36.22% 1.99% 

Ecuador          33,784  1.28% 41.53% 

Total    2,047,031  77.54% 9.15% 
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Otros 
países        592,806  22.46% 16.39% 

Mundo    2,639,837  100.00% 10.75% 

 
2. Análisis de la producción y sus 

perspectivas de la quinua en las regiones 
más importantes del Perú 

2.1 Volúmenes de producción y perspectiva 
de la quinua peruana 

En la figura 7, se presenta los volúmenes de 
producción y su correspondiente perspectiva 
de la quinua peruana de manera 
consolidada, durante el periodo de estudio 
del 2012 al 2020, valorando especialmente las 
principales regiones productoras de quinua, 
que son: Puno, Ayacucho y Apurímac, como 
parte del estudio, teniendo en cuenta su 
participación en el proceso productivo y la 
contribución a la seguridad alimentaria 
mundial. Entre los volúmenes de producción 
más importantes, se dio el año 2012 con la 
región Puno de 30,179 Tm, seguido de 
Ayacucho con 4,188 Tm y Apurímac con 2,095 
Tm, haciendo un total entre las tres regiones de 
36,462 Tm; luego otras regiones con 7,750 Tm y 
a nivel nacional peruana de 44,212 Tm.  
Hacia los años 2014 y 2015, se tuvo un 
incremento del volumen de producción entre 
las tres regiones en estudio: Puno, Ayacucho y 
Apurímac, haciendo un total de 49,415.69 Tm 
y de 58,636 Tm de quinua respectivamente, al 
mismo tiempo, otras regiones especialmente 
de la costa peruana, en esos mismos años han 
producido 65,278.99 Tm y 47,029.75 Tm 
respectivamente, y a nivel nacional peruana, 
se tuvo un volumen de producción de 
114,694.68 Tm y 105,665.75 Tm 
respectivamente; todos estos resultados, 
fueron, debido al interés de la demanda 
internacional que causó el boom de la quinua 
el año 2013. En el caso de Puno, se hizo un 
estudio por Oblitas & Quinto, (2015), sobre el 
proceso de producción y sus elementos 
tradicionales, lo que se llegó a la conclusión 
que los implementos modernos como 
maquinarias, han contribuido enormemente 
al proceso productivo de la quinua, 
reduciendo los costos de producción e 
incrementando los volúmenes de producción. 
Además, Arroyo & Berta, (2019), menciona 
que en los años 2015, 2016 y 2017, los 
volúmenes de producción, han descendido 
significativamente en el Perú, debido a los 
precios bajos, tanto interno como 
internacionales, pero hacia el año 2018, hubo 
un crecimiento moderado, por el aumento de 
áreas sembradas en las regiones de 
Ayacucho y Apurímac, lo cual ayudó en los 
ingresos. 
Luego, hacia finales del periodo de estudio del 
año 2020, se tuvo un volumen de producción 
de las regiones más importantes del Perú 

como Puno con 39,618.13 Tm, seguido de 
Ayacucho con 23,449 Tm y Apurímac con 
11,887.94 Tm, haciendo un total entre las tres 
regiones de 74,955.07 Tm y a esto se suma, las 
otras regiones con 25,251.97 Tm, lo que refleja 
un descenso considerable de algunas 
regiones de la costa, que no continuaron en la 
producción de la quinua como el caso de 
Arequipa, La Libertad, entre otros. Como 
volumen de producción nacional del Perú, 
para el año 2020 se tuvo 100,207.04 Tm de 
quinua, que ha venido creciendo 
paulatinamente después del descenso del 
año 2016, por reducción de precios 
internacionales de la quinua.  
En la figura 8, de plasma en términos 
porcentuales, la participación anual en 
volúmenes de producción entre las tres 
principales regiones del Perú, que son Puno, 
Ayacucho y Apurímac en el periodo de 
estudio del 2012 al 2020, donde el año 2012, 
Puno, tuvo una participación del 68.26%, 
Ayacucho 9.47% Apurímac 4.74%, haciendo 
un total entre las tres regiones de 82.47% y otras 
regiones un 17.53%, estos valores respecto al 
nacional.  
Para el año del 2020, los valores de 
participación de volúmenes de producción 
de quinua peruana, han sufrido ciertas 
variaciones, en el caso de Puno, se ha 
reducido su participación respecto al año 
2012, que era una mayor participación, y en el 
caso de Ayacucho y Apurímac, subieron su 
participación, mientras que en las otras 
regiones se ha equilibrado; entonces, los 
valores porcentuales para el final del periodo 
de estudio, el año 2020, fue para Puno 39.54%, 
Ayacucho 23.40%, Apurímac 11.86%, 
haciendo un total de participación de 74.80%; 
otras regiones con 25.20% del total nacional 
peruana.   
Por otro lado, en la figura 8, se ha determinado 
un modelo de regresión positiva de ecuación 
y = 0.0139x + 0.6345 y un grado de predicción 
del modelo R² = 0.086, lo que representa una 
perspectiva creciente en un 8.6%, en la 
participación en los volúmenes de producción 
de quinua, entre las tres regiones más 
importantes del Perú, que son Puno, 
Ayacucho y Apurímac. 
En la figura 9, se detalla las variaciones 
porcentuales anuales de los volúmenes de 
producción de la quinua, durante el periodo 
del 2012 al 2020 de las principales regiones del 
Perú, donde se ha determinado que la mayor 
variación se dio el año 2013 al 2014 de manera 
positiva especialmente en la región Ayacucho 
con una variación del 109.60%, seguido de 
Apurímac de 46.02% y luego Puno de 23.27%, 
haciendo un total de variación entre estas tres 
regiones de 36.26%. En el caso de otras 
regiones se dio la más alta variación con un 
311.50%. y a nivel nacional del Perú se dio una 
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variación de 120.02% en esos mismos años. La 
variación más negativa en volúmenes de 
producción de quinua entre las tres regiones 
de estudio, se tuvo entre los años 2018 al 2019, 
con -3.83% y al final de periodo del 2020 se 
tuvo 12.41% de variación positiva, otras 
regiones tuvieron una variación de 11.07% y a 
nivel nacional un 12.07%. Igualmente, entre las 
tres regiones de estudio se ha determinado un 
modelo de regresión negativa de ecuación y 
= -0.0149x + 0.1677 y un grado de predicción 
del modelo R² = 0.078, lo que representa una 
perspectiva decreciente en un 7.8% en las 
variaciones de los volúmenes de producción 
de quinua, que significa un estancamiento en 
el proceso crecimiento en los volúmenes de 
producción de quinua, por las principales 
regiones del Perú, respecto al inicio del 
periodo. 
En la tabla 5, se detalla las predicciones y 
perspectivas de la quinua peruana, en los 
volúmenes de producción, entre las tres 
regiones de estudio que son Puno, Ayacucho 
y Apurímac, durante el periodo del 2012 al 
2020, donde se ha determinado un modelo de 
regresión positiva de ecuación y = 4816.2x + 
32866 y un grado de predicción del modelo R² 
= 0.9202, lo que representa una perspectiva 
creciente en un 92.02% en los volúmenes de 
producción, igualmente graficado en la 
Figura 7. Para Puno, se ha determinado una 
perspectiva creciente en un 72.43%, 
Ayacucho un 84.41% y Apurímac un 97.21%; las 
otras regiones su perspectiva fue decreciente 
negativa en un 0.89%. A nivel nacional, se tuvo 
una perspectiva creciente positiva en un 
24.21%, lo que representa el crecimiento de los 
volúmenes de producción de quinua peruana 
en el periodo de estudio, por ser un producto 
que se ha venido posicionando en el tiempo 
de manera sostenida, a pesar de que algunas 
regiones especialmente de la costa peruana, 
han reducido su producción y los de la sierra 
peruana han mejorado significativamente. En 
el caso de Puno, según Diaz, (2016), desde el 
año 1993-2015 se determinó una R² = 0.7144, 
donde significa una tendencia creciente del 
71.44%, reafirmando lo que sucede en los años 
posteriores. Según MINAGRI, (2015), en el Perú, 
el crecimiento del cultivo y su producción de 
la quinua fueron fuertes, alcanzando cifras 
excepcionales hacia el año 2013, con 
volúmenes sin precedentes hacia el 2014, 
especialmente de la región de la costa 
peruana, debido a la demanda nacional e 
internacional. 
 
Tabla 5 
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de los 
volúmenes de producción de quinua de las principales 
regiones del Perú 2012-2020 
 

Regiones 
Ecuación de 
modelo de 
regresión  

Grado de 
predicció

n del 
% Perspectiva 

modelo 
R² 

Puno y = 1252.8x + 
30034 0.7243 72.43% Creciente 

Ayacucho y = 2208.8x + 
3048.3 0.8441 84.41% Creciente 

Apurímac y = 1354.5x - 
215.53 0.9721 97.21% Creciente 

Total y = 4816.2x + 
32866 0.9202 92.02% Creciente 

Otras 
regiones 

y = -625.24x + 
29541 0.0089 0.89% Decreciente 

Nacional y = 4190.9x + 
62408 0.2421 24.21% Creciente 

 
En la tabla 6, se resume los volúmenes de 
producción total del periodo, el porcentaje de 
participación y la variación porcentual de 
quinua en el periodo del 2012 al 2020 de las 
tres regiones de estudio. Puno, ha tenido un 
aporte del periodo de 326,680.30 Tm, que 
representa un 43.54% de participación, con 
una variación del periodo de 3.46%, luego, 
Ayacucho aportó un volumen total de 
producción de 126,832 Tm con una 
participación del 16.91% y una variación del 
24.03% en el periodo, también Apurímac, tuvo 
un aporte de 59,012.43 Tm, con una 
participación de 7.87%, con una variación del 
periodo de 24.23%. En total entre las tres 
regiones Puno, Ayacucho y Apurímac, se tuvo 
un aporte en volúmenes de producción que 
quinua en todo el periodo de 512,524.72 Tm, 
que representa una participación del 68.31% 
respecto al nacional y una variación del 9.43% 
entre estas regiones. También las otras 
regiones han aportado un volumen de 
producción de 237,734.98 Tm, un 31.69% de 
participación y una variación del 15.91%. 
Además, a nivel nacional del Perú, se aportó 
un volumen de producción de quinua de 
750,259.70 Tm con una variación del 10.77% en 
todo el periodo de estudio del 2012 al 2020. 
 
Tabla 6 
Volumen total, % de participación y variación del periodo 
de la producción de quinua de las principales regiones del 
Perú 2012-2020 
 

Regiones 

Volumen de 
producción 

total del 
periodo (Tm) 

% de 
Participación  

Variación 
del 

periodo % 

Puno      326,680.30  43.54% 3.46% 

Ayacucho      126,832.00  16.91% 24.03% 

Apurímac        59,012.43  7.87% 24.23% 

Total      512,524.72  68.31% 9.43% 

Otras regiones      237,734.98  31.69% 15.91% 

Nacional      750,259.70  100.00% 10.77% 

 
2.2 Áreas cosechadas y perspectiva de la 

quinua peruana 
 

En la figura 10, se presenta las áreas 
cosechadas y la perspectiva de la quinua 
peruana, provenientes de las tres regiones del 
Perú: Puno, Ayacucho y Apurímac, durante el 
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periodo de estudio del 2012 al 2020, en 
relación con otras regiones y a las áreas 
cosechadas a nivel nacional del Perú, donde 
las áreas cosechadas se han ido 
incrementando a través de los años, por eso 
para el año 2012, la región Puno, tuvo 27,445 
hectáreas cosechadas, Ayacucho 3,643 Has, 
Apurímac 1,297 Has, haciendo un total entre 
las tres regiones de 32,385 hectáreas 
cosechadas, luego otras regiones 6,113 Has, y 
a nivel nacional peruano, se tuvo 38,498 
hectáreas cosechadas de quinua. Según 
ALADI, (2013), en su memoria del seminario 
internacional de quinua, para erradicar el 
hambre, se menciona que el Perú su 
producción principal se concentró cerca al 
lago Titicaca, de allí entre el 75 y 80% se 
produce en Puno, con más de 3,000 
variedades, además junto con Ecuador y 
Bolivia, son parte del eje de los países andinos 
que han encontrado en la producción de 
quinua mirar con atención la innovación y sus 
semilleros, valorando la producción, los 
rendimientos, exportaciones y desarrollo 
industrial, con una visión de futuro.  
Para el año 2020, las áreas cosechadas fueron 
para Puno 35,951 Has, Ayacucho 14,005 Has, 
Apurímac 5,202.10 Has, haciendo un total de 
55,158.10 Has entre las tres regiones del Perú, 
luego otras regiones 12,546 Has y a nivel 
nacional 67,704.10 hectáreas de área 
cosechadas. Todo esto, nos hace ver un 
crecimiento regular a nivel nacional de las 
áreas cosechadas de quinua peruana, 
resaltando el crecimiento de la región de 
Ayacucho y Apurímac; en el caso de Puno las 
áreas cosechadas, se han mantenido en el 
tiempo con regularidad.  
El año 2014 y 2015, fueron los picos de las áreas 
cosechadas a nivel nacional del Perú, con un 
total de 68,143.35 Has y 69,302.95 hectáreas 
respectivamente, esto, se refleja que el año 
2013, causó un impacto significativo en la 
importancia de la quinua, por su valor 
nutricional y la demanda del mercado 
internacional, por la declaración del Año 
internacional de la quinua, donde, los 
productores nacionales, optaron por el 
incremento de las áreas de siembra y de allí, 
las áreas cosechadas crecieron los siguientes 
años. 
En la figura 11, se describe la participación 
anual en valores porcentuales, respecto al 
nacional en áreas cosechadas de quinua de 
las tres regiones más importantes el Perú, entre 
Puno, Ayacucho y Apurímac, en el periodo de 
estudio del 2012 al 2020, donde el año 2012, 
Puno tuvo una participación del 71.29%, 
seguido de Ayacucho con 9.46%, luego 
Apurímac con 3.37%, haciendo un total de 
participación entre las tres regiones del 
84.12%, otras regiones 15.88% respecto al 
nacional. 

Igualmente, para el año 2020, se tuvo una 
participación de la región Puno con 53.10%, 
Ayacucho 20.69% y Apurímac con 7.68%. 
haciendo un total de 81.47% entre las tres 
regiones del Perú, igualmente la participación 
de otras regiones con el 18.53%, respecto a la 
participación nacional. Según Cruz & Salazar, 
(2019), la región Ayacucho ha tenido un 
crecimiento constante en áreas cosechadas 
con una tasa de crecimiento del 20.64% hacia 
el año 2017, que difiere de nuestro resultado 
que fue de 19.52% en ese mismo año. 
Del mismo modo, en la figura 11, se hizo la 
determinación de un modelo de regresión 
positiva de ecuación y = 0.0082x + 0.742, y un 
grado de predicción del modelo R² = 0.0868, 
lo que representa una perspectiva creciente 
en un 8.68% en la participación en las áreas 
cosechadas de quinua entre las tres regiones 
más importantes del Perú, durante el periodo 
de estudio. 
Además, podemos notar que la región de 
Puno, tuvo un descenso en la participación 
durante el periodo respecto a otras regiones, 
como Ayacucho y Apurímac, que han 
incrementado sus participaciones, pero entre 
las tres regiones, se ha mantenido su 
participación en el tiempo, especialmente en 
los últimos cuatro años del periodo de estudio. 
En la figura 12, se observa las variaciones 
porcentuales anuales de las áreas 
cosechadas de quinua, en el periodo de 
estudio del 2012 al 2020, entre las tres 
principales regiones del Perú, donde se ha 
determinado la mayor variación entre el año 
2013 - 2014, con 16.62% y la mayor variación 
negativa fue entre los años 2018-2019 con -
2.43%. El año 2012-2013, Puno, tuvo una 
variación de 8.89%, Ayacucho 27.72% y 
Apurímac 20.81%, haciendo un total entre las 
tres regiones de 11.49%; otras regiones un 
43.33% y a nivel nacional del Perú un 16.55%; 
las otras regiones tuvieron una mayor 
variación entre los años 2013-2014, con 
197.16% de variación, especialmente las 
regiones de la costa peruana, por el boom de 
la quinua. Según Arroyo & Berta, (2019), el año 
2015 en el área cosechada de quinua, se 
produjo un incremento del 2% en referencia al 
2014, luego en los años 2016, 2017 hubo 
variaciones negativas de 7% y 4%, porque las 
regiones de Puno, Cusco y Apurímac han 
reducido su producción. Estos valores son casi 
similares al obtenido a nivel nacional en el 
presente estudio. 
En el año 2020, la región Puno tuvo una 
variación negativa de -0.39%, Ayacucho un 
21.11%, Apurímac un 2.40%, haciendo un total 
entre las tres regiones, una variación positiva 
de 4.59%, otras regiones 3.49% y a nivel 
nacional del Perú, una variación positiva de 
4.39%. En esta parte, la región Ayacucho tuvo 
una variación positiva mejor en el año 2020, al 
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final del periodo, respecto a las otras regiones 
en las áreas cosechadas de quinua.  
Entre las tres regiones más importantes del 
Perú; Puno, Ayacucho y Apurímac, se ha 
determinado un modelo de regresión 
negativa de ecuación y = -0.0209x + 0.1646 y 
un grado de predicción del modelo R² = 
0.5912, lo que representa una perspectiva 
decreciente en un 59.12% en las variaciones 
de las áreas cosechadas de la quinua 
peruana. Lo que quiere decir que, en el 
periodo de estudio, se han reducido las 
variaciones en las áreas cosechadas, porque 
no hubo grandes diferencias de áreas 
cosechas de quinua de un año a otro. 
En la tabla 7, se han determinado las 
predicciones y perspectiva de crecimiento de 
las áreas cosechadas, entre las tres principales 
regiones productoras de quinua peruana que 
son Puno, Ayacucho y Apurímac, en el 
periodo del 2012 al 2020, obteniendo una 
ecuación de modelo de regresión y = 2801x + 
32989, con un grado de predicción del 
modelo R²= 0.8685, lo que nos demuestra que 
se tuvo una perspectiva creciente positiva de 
86.85%, de las áreas cosechadas de quinua en 
el periodo de estudio, igualmente graficado 
en la figura 10; del mismo modo, de manera 
individual, las regiones tuvieron una 
perspectiva creciente positiva, como Puno, 
con 79.59%, Ayacucho 84.70% y Apurímac 
94.37%. Por otro lado, las otras regiones del 
Perú, tuvieron una perspectiva decreciente 
negativa con 0.18%. Lo que demuestra, la 
reducción de áreas sembradas y cosechadas 
en las otras regiones, especialmente en la 
costa peruana, porque la quinua, ya no es 
interesante para estas regiones en lo 
económico. 
A nivel nacional, se determinó una 
perspectiva creciente positiva de un 45.33% 
en las áreas cosechadas, lo que nos indica un 
importante incremento en las áreas 
cosechadas de quinua en el Perú, entre el 
2012 al 2020 del periodo de estudio. 
 
Tabla 7 
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de las 
áreas cosechadas de quinua de las principales regiones del 
Perú 2012-2020 
 

Regiones 
Ecuación de 
modelo de 
regresión  

Grado de 
predicció

n del 
modelo 

R² 

% Perspectiva 

Puno y = 1017.6x + 
28543 0.7959 79.59% Creciente 

Ayacucho y = 1266.3x + 
3589.6 0.8470 84.70% Creciente 

Apurímac y = 517.17x + 
856.26 0.9437 94.37% Creciente 

Total y = 2801x + 
32989 0.8685 86.85% Creciente 

Otras 
regiones 

y = -96.867x + 
13932 0.0018 0.18% Decreciente 

Nacional y = 2704.1x + 
46921 0.4533 45.33% Creciente 

 

En la tabla 8, se detalla a manera de resumen 
las áreas cosechadas totales de quinua, entre 
las tres principales regiones del Perú, que son: 
Puno, Ayacucho y Apurímac, en todo el 
periodo del 2012 al 2020, en referencia al 
nacional del Perú. En el caso de Puno, tuvo un 
área total cosechada del periodo de 302,681 
Has, con una participación del 55.64% y una 
variación del 3.43%, Ayacucho, tuvo un área 
total cosechada del periodo de 89,288 Has, 
con una participación del 16.41% y una 
variación del 18.33%, Apurímac, tuvo un área 
total cosechada del periodo de 30,978.95 Has, 
con una participación del 5.69% y una 
variación del periodo de 18.96%. haciendo un 
área cosechada total, entre las tres regiones 
del periodo con 422,947.95 Has, con una 
participación del 77.75% y una variación del 
6.88%. Otras regiones, tuvieron un área total 
cosechada del periodo de 121,030.75 Has, 
con una participación del 22.25% respecto al 
nacional y una variación del 9.40%. 
A nivel nacional del Perú, se tuvo un área total 
cosechada de 543,978.70 Has, con una 
variación de 7.31% del periodo de estudio.  
Con estos valores, podemos mencionar que 
las áreas cosechadas de quinua peruana, son 
un indicador de la importancia del incremento 
de las áreas cosechadas a pesar del 
estancamiento de los precios en el tiempo y 
también se valora el aporte de la quinua 
como alimento para seguridad alimentaria 
mundial.  
 
Tabla 8 
Área total, % de participación y variación del periodo de las 
cosechas de quinua de las principales regiones del Perú 
2012-2020 
 

Regiones 
Área Total 

del periodo 
(Has) 

% de 
Participación  

Variación 
del 

periodo % 
Puno      302,681.00  55.64% 3.43% 

Ayacucho        89,288.00  16.41% 18.33% 

Apurímac        30,978.95  5.69% 18.96% 

Total      422,947.95  77.75% 6.88% 

Otras regiones      121,030.75  22.25% 9.40% 

Nacional      543,978.70  100.00% 7.31% 

 
2.3 Rendimientos y perspectiva de la quinua 

peruana 
En la figura 13, se muestra los rendimientos 
promedios de las principales regiones del Perú 
en el periodo del 2012 al 2020, entre ellos: 
Puno, Ayacucho y Apurímac, además, otras 
regiones y el promedio nacional de 
rendimiento de la quinua peruana, donde el 
año 2020, se han obtenido los rendimientos 
más altos entres tres regiones de estudio, del 
periodo de 1,687.18 Kg/Ha, igualmente, ese 
mismo año las otras regiones han obtenido un 
promedio alto del periodo, de 1,867.23 Kg/Ha, 
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y también a nivel nacional del Perú, se obtuvo 
el promedio alto de 1,777.21 Kg/Ha. Esto nos 
demuestra que al final del periodo de estudio, 
se han venido mejorando las diversas 
actividades productivas de la quinua, 
especialmente, aspectos relacionados en el 
incremento de la producción y productividad. 
Además, se puede notar que el año 2012, 
entre las tres regiones de estudio, la región 
Apurímac obtuvo el mejor rendimiento 
promedio de quinua, de 1,615 Kg/Ha y el más 
bajo fue Puno con 1,100 Kg/Ha, haciendo un 
promedio anual entre las tres regiones de 
1,262.83 Kg/Ha, para el año 2020, igualmente 
la región Apurímac resaltó su mayor 
rendimiento con 2,285.22 Kg/Ha, y la región 
Puno de menor rendimiento con 1,102 Kg/Ha, 
demostrando de esta manera que los mejores 
rendimientos, se han dado al finalizar el 
periodo de estudio, debido a la 
implementación de mejoras en el proceso 
productivo de la quinua, incrementando su 
experiencia de los productores en el tiempo 
de producción, camino a la especialización. 
Respecto a la región Puno, se nota que, 
durante el periodo de estudio, los rendimientos 
de producción, han estado por debajo del 
promedio nacional, debido a la menor 
producción por una unidad de área y a las 
condiciones adversas climáticas que afectan 
continuamente a esta parte del Perú. En el 
caso de las otras regiones, es notorio su 
incremento en los años 2013, 2014 y 2015, 
donde implementaros mejores tecnologías de 
producción, especialmente las regiones de la 
costa peruana, como en el caso de Arequipa 
por el boom de la quinua del 2013, causando 
un interés de rentabilidad económica para sus 
productores. Del mismo modo, Cáceres, 
(2015), menciona que los mejores 
rendimientos de quinua, lo obtuvieron las 
regiones de Arequipa, Apurímac, Junín y 
Ayacucho en el 2012, que fueron superiores al 
promedio nacional. 
En la figura 14, se detalla las variaciones 
porcentuales anuales de los rendimientos 
promedios de la quinua, de las principales 
regiones del Perú, en el periodo de estudio del 
2012 al 2020, donde se determinó la mayor 
variación positiva entre los años 2013 al 2014 
con 14.39%, y la mayor variación negativa en 
los años 2012 al 2013 con -14.03% entre las tres 
regiones de estudios que son Puno, Ayacucho 
y Apurímac. Pero, el año 2012, la región 
Ayacucho, sobresale con la mayor variación 
positiva de rendimiento promedio anual de 
26.73%, seguido de Puno con 14.20% y luego 
Apurímac con 4.35%. Posteriormente, para el 
año 2020 del periodo de estudios, igualmente 
la región Ayacucho, ha tenido la mejor 
variación positiva de 22.30%, seguido de 
Apurímac con 2.66% y Puno con solamente de 
0.59%. Las mayores variaciones negativas, que 

tuvieron las regiones de estudio, fueron entre 
los años 2012- 2013 y 2015-2016, con -14.03% y 
-5.70% respectivamente, demostrándose, de 
este modo, que en estos años hubieron caído 
de los rendimientos de la producción de 
quinua por problemas de manejo y también 
por un tema de reducción de precios 
internacionales de la quinua, que no 
favorecieron a los productores, ni 
exportadores. 
Entre las tres regiones de estudio, Puno, 
Ayacucho y Apurímac, se ha establecido un 
modelo de regresión positiva de ecuación de 
y = 0.0101x - 0.0067 y un grado de predicción 
del modelo R² = 0. 0.0631, lo que representa, 
una ligera perspectiva creciente en un 6.31% 
en las variaciones de los rendimientos 
promedios anuales, que significa un 
incremento paulatino del rendimiento de la 
producción de quinua, al final del periodo de 
estudio, justificado con las mejoras de las 
labores productivas, especialmente en la 
cosecha y postcosecha de la quinua y 
disminuyendo las mermas. 
Sobre las predicciones y perspectiva de la 
quinua, respecto a los rendimientos promedios 
anuales en el periodo del 2012 al 2020, según 
la tabla 9, se ha determinado entre las tres 
regiones del Perú: Puno, Ayacucho y 
Apurímac, la ecuación de modelo de 
regresión positiva y = 60.444x + 1106.8, con un 
grado de predicción del modelo R²= 0.830, lo 
que nos demuestra una perspectiva de 
crecimiento positivo del 83%, y de manera 
individual las regiones tuvieron las perspectivas 
crecientes de Puno con 5.15%, Ayacucho 
65.34%, Apurímac 79.53%, lo que demuestra, 
que estas regiones de estudio, han tenido un 
crecimiento significativo en sus rendimientos 
promedios anuales, demostrándose, un firme 
crecimiento en el proceso productivo, 
durante el periodo de estudio,  a diferencia, 
las otras regiones, tuvieron una perspectiva 
creciente menor en los rendimientos 
promedios anuales de 9.44% en el periodo. A 
nivel nacional se determinó una perspectiva 
creciente positiva de 60.15%, lo que 
demuestra que, en el periodo de estudio, los 
rendimientos promedios anuales de quinua 
peruana, han tenido un crecimiento 
constante, posicionándose hacia una 
especialización en el proceso productivo, 
para de este modo reducir las pérdidas en los 
volúmenes de producción y, por ende, en los 
ingresos económicos de los productores. 
 
Tabla 9 
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de los 
rendimientos de quinua de las principales regiones del Perú 
2012-2020 
 

Regiones 
Ecuación de 
modelo de 
regresión  

Grado de 
predicció

n del 
modelo 

R² 

% Perspectiv
a 
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Puno y = 4.6155x + 
1055.7 0.0515 5.15% Creciente 

Ayacucho y = 55.283x + 
1088.5 0.6534 65.34% Creciente 

Apurímac y = 121.43x + 
1176.3 0.7953 79.53% Creciente 

Rendimiento 
promedio 
anual 

y = 60.444x 
+ 1106.8 0.8300 83.00% Creciente 

Otras 
regiones 

y = 21.96x + 
1530.3 0.0944 9.44% Creciente 

Nacional y = 41.202x 
+ 1318.6 0.6015 60.15% Creciente 

 
En la tabla 10, se presenta los rendimientos 
promedios del total del periodo, y la variación 
del periodo de estudio del 2012 al 2020, por 
cada una de las regiones más importantes del 
Perú en la producción de quinua y en relación 
con las otras regiones y al promedio nacional 
peruana. Para el caso de Puno, tuvo un 
rendimiento promedio del periodo de 1,078.73 
Kg/ha, con una variación de 0.02%, para el 
caso de Ayacucho, de 1,364.87 Kg/ha, con 
una variación de 4.81%, para el caso de 
Apurímac fue de 1,783.50 Kg/Ha, con una 
variación de 4.43%, haciendo un rendimiento 
promedio del periodo entre las tres regiones 
de estudio de 1,409.04 Kg/Ha, con una 
variación del 3.43%, las otras regiones tuvieron 
un rendimiento promedio de 1,661.46 Kg/Ha, 
con una variación del 5.01%. A nivel nacional, 
se determinó un rendimiento promedio del 
periodo de 1,535.25 Kg/Ha con una variación 
del 4.23%, de este modo se demuestra que el 
rendimiento de la producción de quinua, por 
una unidad de área, se han incrementado en 
el tiempo, por un proceso de mejoramiento de 
las labores agronómicas durante el periodo, 
de manera paulatina, teniendo la 
oportunidad de seguir mejorando con el 
aporte de los involucrados, de manera 
sistemática y continua, para seguir 
contribuyendo a la seguridad alimentaria del 
mundo, con este alimento valioso por sus 
cualidades nutricionales. 
 
Tabla 10 
Rendimiento promedio y variación del periodo de la quinua 
de las principales regiones del Perú 2012-2020 
 

Regiones 

Rendimiento 
promedio del 

periodo 
(Kg/Ha) 

Variación 
del 

periodo 
% 

Puno 1,078.73 0.02% 

Ayacucho 1,364.87 4.81% 

Apurímac 1,783.50 4.43% 

Rendimiento promedio anual 1,409.04 3.43% 

Otras regiones 1,661.46 5.01% 

Nacional 1,535.25 4.23% 

 
2.4 Precios de producción y perspectiva de 

la quinua peruana 
En la figura 15, se muestra los precios 
promedios de producción y la perspectiva de 

la quinua peruana, de las tres principales 
regiones del Perú, que son: Puno, Ayacucho y 
Apurímac, en el periodo de estudio del 2012 al 
2020, respecto a los precios de otras regiones 
y a los precios promedios nacionales del Perú, 
donde, se ha determinado los mayores 
precios promedios anuales entre las tres 
regiones, en los años 2013 y 2014, con valores 
de 5.60 soles por Kg y 8.28 soles por Kg de 
quinua respectivamente, y el menor precio 
promedio anual, se ha determinado el año 
2017 con un valor de 3.58 soles por Kg de 
quinua. Entre las otras regiones que han 
producido quinua peruana, los precios 
promedios de producción más altos se han 
registrado los años 2013 y 2014, con precios 
promedios de 8.21 y 6.05 soles por Kg de 
quinua producida, lo que demuestra que en 
esos años la producción de quinua fue de 
interés nacional e internacional, pagando los 
mejores precios por un Kg de quinua, donde 
además, se sumaron a la producción, regiones 
que no son originarios ni productores históricos 
de la quinua, especialmente, las regiones de 
la costa peruana, pero luego, cuando los 
precios internacionales disminuyeron, estas 
regiones redujeron su producción y en algunos 
casos dejaron de producir la quinua. 
Para el inicio del periodo de estudio, el año 
2012, la región Puno, tuvo un precio promedio 
de producción de 4.01 soles por Kg, Ayacucho 
3.51 soles por Kg, y Apurímac 4.10 soles por Kg; 
las otras regiones tuvieron, el precio de 
producción promedio de 3.83 soles por Kg y a 
nivel nacional de 3.85 soles por Kg. 
Para el año 2014, el mayor pico del precio 
promedio individual, fue para Puno, de 9.58 
soles por Kg, Ayacucho 7.73 soles por Kg y 
Apurímac 7.52 soles por Kg de quinua.  
A nivel nacional, se ha tenido los precios 
promedios de producción altos en los años 
2013 y 2014, con precios de 6.90 y 7.16 soles por 
Kg de quinua, y el precio promedio de 
producción nacional más bajo se dio el año 
2018, con 3.84 soles por Kg de quinua, lo que 
nos denota la disminución de los precios en el 
periodo de estudio, que fue en desmedro de 
los productores de quinua peruana, haciendo 
que sus ingresos económicos se vieran 
afectadas por esta disminución de los precios 
internacionales de la quinua. 
En el año 2020, al finalizar el periodo de 
estudio, para la región Puno los precios de 
producción promedio fue 4.61 soles por Kg, 
Ayacucho 4.37 soles por Kg y Apurímac 4.20 
soles por Kg, demostrándonos, que la quinua 
proveniente de la región Puno, fue la mejor en 
lo que respecta al precio promedio de 
producción, por ser en su mayoría la quinua 
orgánica y mejor valorada. Según Cáceres, 
(2015), el precio promedio de quinua en 
chacra en el año 2012 era de 3.88, con un 
crecimiento del 6.2% con una tendencia 
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creciente, que es un precio muy similar al 
obtenido en el presente estudio, que fue de 
3.85 soles por Kg a nivel nacional en ese año. 
Igualmente, Alandia et al., (2020), menciona 
que los precios al productor se cayeron, 
especialmente el año 2015 y, por otro lado, los 
rendimientos estuvieron inestables con valores 
de 0.4 a  1.1 Tm/Ha. 
En la figura 16, se aprecia las variaciones 
porcentuales anuales de precios de 
producción promedio de quinua de las 
principales regiones del Perú que son: Puno, 
Ayacucho y Apurímac en el periodo de 
estudio del 2012 al 2020, en relación con las 
otras regiones y a la variación del precio 
promedio nacional del Perú, donde se ha 
determinado que la mayor variación positiva 
de precios de producción entre las tres 
regiones fue de 44.49% y 47.89% entre los años 
2012-2013 y 2013-2014 respectivamente, luego 
la mayor variación negativa entre las tres 
regiones, se dio entre los años 2014-2015 y 
2015-2016 con valores porcentuales de -
45.27% y -17.44% respectivamente. La menor 
variación porcentual anual de precios de 
producción positiva, entre las tres regiones de 
estudio, se dio entre los años 2017-2018 con 
1.40% de variación porcentual. 
Por otro lado, las otras regiones han tenido la 
mayor variación porcentual de precios 
promedios de producción, entre los años 2012-
2013, con valores de 114.64%, una mayor 
variación negativa de precios promedios 
anuales entre los años 2013-2014, con un valor 
de -26.33%, y una menor variación porcentual 
de precios promedio positiva entre los años 
2018-2019, con valores de 20.87%.  
En el caso de la variación porcentual de 
precios de producción, el promedio anual 
nacional positivo y mayor se dio entre los años 
2012-2013 con un valor de 79.35%, el menor 
valor positivo, fue entre los años 2019-2020 con 
0.46% de variación y el mayor valor de 
variación negativa de precios promedios de 
producción, fue en los años 2014-2015 con -
33.95% de variación, lo que demuestra que 
estas variaciones anuales, fueron 
disminuyendo en el tiempo del periodo de 
estudio, debido al proceso de estabilización 
de los precios internacionales de la quinua, a 
pesar de la reducción continua de los precios.  
Por otro lado, se ha determinado entre las tres 
regiones de Puno, Ayacucho y Apurímac, un 
modelo de regresión negativa de ecuación y 
= -0.0337x + 0.2102 y un grado de predicción 
del modelo R² = 0.0724, lo que representa una 
perspectiva decreciente en un 7.24% en las 
variaciones de los precios promedios de 
producción anuales de quinua, lo que 
significa, que hay una reducción de las 
variaciones al final del periodo de estudio, que 
confirma la menor fluctuación de los precios al 
finalizar el periodo. 

En la tabla 11, se muestra los grados de 
predicciones y perspectiva de crecimiento de 
los precios de producción de quinua, entre las 
principales regiones productoras del Perú, 
entre los años 2012 al 2020 a manera de 
resumen, donde se ha determinado entre las 
tres regiones Puno, Ayacucho y Apurímac, una 
ecuación de modelo de regresión negativa y 
= -0.2111x + 5.6908, con un grado de 
predicción del modelo R²= 0.1482, lo que 
demuestra, que respecto a la perspectiva de 
los precios promedios de producción en el 
periodo de estudio, se tuvo una perspectiva 
decreciente de 14.82%, igualmente de 
manera individual cada región tuvo 
perspectivas decrecientes de ecuaciones 
negativas como Puno con una perspectiva 
decreciente de 17.70%, Ayacucho 4.39% y 
Apurímac 19.95%, donde, demuestra que los 
precios promedios de producción de quinua, 
se han reducido en el tiempo de estudio. 
Igualmente, en las otras regiones se ha tenido 
una perspectiva decreciente del 15% en los 
precios promedios de producción. Según Rios, 
(2018), la mayoría de las regiones del Perú, han 
tenido una tendencia creciente mínima, 
como Puno con 2.3% y Ayacucho con 9.5% 
entre los años 2013 -2015; estos resultados 
difieren de los valores determinados en la 
presente investigación, porque todos tuvieron 
una perspectiva decreciente, además, es un 
periodo muy corto de estudio. 
A nivel nacional, también la perspectiva de 
crecimiento de los precios de producción de 
la quinua, fue decreciente con 18.42% 
durante el periodo de estudio, lo que confirma 
que los precios promedios anuales de 
producción de quinua, se han reducido 
continuamente en referencia al inicio del 
periodo, a pesar de que en los años 2013 y 
2014, los precios fueron los mejores de todo el 
periodo de estudio, por lo tanto, esta 
perspectiva decreciente de los precios ha 
perjudicado a los productores nacionales de 
quinua, sin permitirles el incremento a mayores 
áreas de siembra y mayores volúmenes de 
producción, para luego ser exportadas y 
aportadas para la seguridad alimentaria del 
mundo. 
 
Tabla 11 
Grado de predicciones y perspectiva de crecimiento de los 
precios de producción de quinua de las principales 
regiones del Perú 2012-2020 
 

Regiones 
Ecuación de 
modelo de 
regresión  

Grado 
de 

predic
ción 
del 

model
o R² 

% Perspectiva 

Puno y = -0.2935x + 
6.5142 0.1770 17.70% Decreciente 

Ayacucho y = -0.0945x + 
5.1158 0.0439 4.39% Decreciente 

Apurímac y = -0.2452x + 
5.4425 0.1995 19.95% Decreciente 
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Precio 
promedio 
anual 

y = -0.2111x + 
5.6908 0.1482 14.82% Decreciente 

Otras regiones y = -0.1907x + 
6.0109 0.1500 15.00% Decreciente 

Precio 
Promedio 
Nacional 

y = -0.2009x + 
5.8509 0.1842 18.42% Decreciente 

 
En la tabla 12 se denota los precios de 
producción promedios de quinua y la 
variación del periodo 2012 al 2020 de las 
principales regiones del Perú, entre las 
regiones de Puno, Ayacucho y Apurímac, en 
referencia a otras regiones del Perú y al precio 
promedio de producción nacional del Perú. En 
el caso de la región Puno, tuvo el precio de 
producción promedio del periodo de 5.05 
soles por Kg de quinua, con una variación de 
1.76%, Ayacucho precio de producción 
promedio de 4.64 soles por Kg, una variación 
de 2.78%, Apurímac un precio de producción 
promedio de 4.22 soles por Kg, con una 
variación de 0.30%, haciendo un precio de 
producción promedio del periodo entre las 
tres regiones de 6.64 soles por Kg de quinua, 
con una variación de 1.59%. Las otras regiones 
han registrado un precio de producción 
promedio del periodo de 4.87 soles por Kg, con 
una variación del periodo de 2.44%, lo que 
demuestra una mayor variación positiva de 
precios respecto a las regiones de estudio, 
además el precio promedio de producción de 
las otras regiones, fueron mejores en el 
periodo, por ser el de mayor valor de 4.87 soles 
por Kg de quinua. 
Respecto al precio promedio de producción 
nacional del periodo, fue de 4.75 soles por Kg 
con una variación de 2.02%, lo que se traduce 
durante el periodo en la existencia de una 
variación positiva, respecto al primer año del 
periodo de estudio. 
 
Tabla 12 
Precio de producción promedio y variación del periodo de 
la quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 
 

Regiones 

Precio 
promedio del 
periodo (S/. 

/Kg) 

Variación 
del 

periodo % 

Puno              5.05  1.76% 

Ayacucho              4.64  2.78% 

Apurímac              4.22  0.30% 

Precio promedio anual              4.64  1.59% 

Otras regiones              4.87  2.44% 

Precio Promedio Nacional              4.75  2.02% 

 
3. Comprobación de la hipótesis de las 

principales exportaciones y la producción 
de quinua peruana en el periodo 2012-
2020  

3.1. Comprobación de hipótesis general  

En la tabla 13, se muestra que las 
exportaciones de quinua tuvieron una 
perspectiva creciente para el Perú, en 77.89%, 
Ecuador con 79.90% y Bolivia con 36.47% y 
entre los tres países en estudio, tuvieron una 
perspectiva creciente del 86%, con lo que 
podemos aceptar la hipótesis general, dado 
que, entre los países de Perú, Bolivia y Ecuador, 
tienen esa perspectiva creciente. 
En el caso de los otros países, sus 
exportaciones también tuvieron una 
perspectiva creciente en un 94.69%, lo que 
demuestra, que está por encima de los tres 
países en estudio, dándonos a entender que, 
otros países han incursionado en las 
exportaciones de quinua, siendo una 
competencia en crecimiento, respecto a los 
países sudamericanos y originarios de la 
quinua. 
Al mismo tiempo, las exportaciones mundiales, 
también durante el periodo de estudio, 
tuvieron una perspectiva creciente en 90.02%, 
que demuestra, que las exportaciones de 
quinua, tienen un crecimiento importante 
para la seguridad alimentaria mundial, con los 
aportes de los países involucrados. Según 
Angeli et al., (2020), la creciente demanda de 
la quinua, plantea nuevos desafíos para los 
grandes productores, que son Perú, Bolivia y 
Ecuador, y son llamados a la acción. 
Del mismo modo, en la tabla 13, se muestra la 
producción de quinua peruana y su 
perspectiva de crecimiento entre las 
principales regiones del Perú durante el 
periodo de estudio, donde Puno, Ayacucho y 
Apurímac tuvieron perspectivas crecientes de 
72.43%, 84.41% y 97.41% respectivamente, 
haciendo un total, entre las tres regiones una 
perspectiva creciente de 92.02%, en el caso 
de las otras regiones, su perspectiva fue 
decreciente en un 0.89%, donde se determina 
la reducción de áreas productivas, 
especialmente en la costa peruana. A nivel 
nacional, la perspectiva fue creciente en un 
24.21%, por lo tanto, se puede concluir con la 
aceptación de la hipótesis general, debido a 
que la producción de quinua peruana, tiene 
una perspectiva creciente, que amerita seguir 
investigando, con la finalidad de mejorar 
especialmente la parte productiva de la 
quinua, porque en las exportaciones, estamos 
mejor a pesar de la aparición de nuevos 
competidores de otros países con la quinua. 
Según Rios, (2018), en los últimos siete años 
2010-2017, la quinua peruana tuvo una 
tendencia creciente, donde Puno tuvo un 
57.2% y Ayacucho un 91%, lo que difiere, con 
nuestra investigación, por ser un estudio de 
menor periodo de tiempo, respecto a nuestros 
resultados. 
 
Tabla 13. 
Perspectiva de las principales exportaciones y producción 
de quinua peruana 2012-2020 
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Variables Dimensiones R²  % Perspectiva 

Exportación 
mundial 

Perú 0.7789 77.89% Creciente 

Bolivia 0.3647 36.47% Creciente 

Ecuador 0.7990 79.90% Creciente 

Total 0.8600 86.00% Creciente 

Otros países 0.9469 94.69% Creciente 

Mundo 0.9096 90.96% Creciente 

Producción 
peruana 

Puno 0.7243 72.43% Creciente 

Ayacucho 0.8441 84.41% Creciente 

Apurímac 0.9721 97.21% Creciente 

Total 0.9202 92.02% Creciente 

Otras regiones -0.0089 -0.89% Decreciente 

Nacional 0.2421 24.21% Creciente 

 

CONCLUSIONES 

Entre los tres países (Perú, Bolivia y Ecuador), 
durante el periodo de estudios del 2012 al 2020 
en lo que respecta a los volúmenes de 
exportación, han contribuido con un volumen 
total del periodo de 645,021 Tm, con un 
porcentaje de participación del 77.93%, una 
variación del 12.05% y una perspectiva 
creciente positiva del 86%. De ellas, Perú es el 
mayor exportador de quinua, con un volumen 
de exportación de 353,803 Tm, con un 
porcentaje de participación del 42.74% 
respecto al mundial, una variación del periodo 
del 21.54% y una perspectiva creciente 
positiva del 77.89%. Los otros países han 
contribuido con 182,714 Tm, un 22.07% de 
participación, una variación del periodo de 
19.45% y una perspectiva creciente del 
94.69%. A nivel mundial se ha determinado un 
volumen de exportación total del periodo de 
827.735 Tm, con una variación del 13.50% y 
una perspectiva de creciente positiva del 
90.96%. 
Respecto a los valores de exportaciones entre 
los tres países, Perú, Bolivia y Ecuador, en el 
periodo del 2012 al 2020, se tuvieron un valor 
total del periodo de 2,047,031 Miles US $, con 
una participación porcentual del 77.54%, con 
una variación de 9.15% del periodo y ninguna 
perspectiva creciente del periodo, lo que nos 
debe poner en alerta del estancamiento en 
estos tres países, en los valores de 
exportaciones. En el caso del Perú, se tuvo un 
valor total del periodo de 1,057,127 Miles US $, 
con una participación del 40.05%, una 
variación del 18.95% y una perspectiva 
creciente positiva del 13.71%; en cambio, los 
otros países han registrado un valor total de 
exportaciones del periodo de 592,806 Miles US 
$, con una participación del 22.46%, una 
variación del periodo de 16.39% con una 
perspectiva positiva creciente importante de 

81.30% y a nivel mundial se ha determinado un 
valor total del periodo de 2,639,837 Miles US $, 
con una variación del periodo del 10.75%; con 
estos valores obtenidos, es necesario seguir 
realizando las investigaciones después de este 
periodo de tiempo, porque, los otros países, 
siguen creciendo rápidamente en sus valores 
de exportaciones y evaluar que está pasando 
con los países de estudio, durante este 
periodo, no tienen una tendencia de 
crecimiento. 
En la quinua peruana, respecto a sus 
volúmenes de producción en el periodo de 
estudio del 2012 al 2020, en las tres regiones 
más importantes del Perú, Puno, Ayacucho y 
Apurímac, se ha determinado un volumen de 
producción total del periodo de 512,524.72 
Tm, con un porcentaje de participación del 
68.31%, una variación del periodo del 9.43% y 
una perspectiva positiva creciente del 90.02%, 
de ellas la región Puno, ha tenido un volumen 
total de periodo de 326,680.30 Tm, con una 
participación del 43.54%, una variación del 
3.46% con una perspectiva creciente del 
72.43%; otras regiones han contribuido un 
volumen de producción total del periodo con 
237,734.98 Tm, con una participación del 
31.69%, una variación del periodo de 15.91%, 
una perspectiva negativa decreciente de 
0.89%, y a nivel nacional se obtuvo un volumen 
total del periodo de 750,259.70 Tm, con una 
variación porcentual de 10.77% y una 
perspectiva creciente positiva del 24.21% en el 
periodo de estudio. Esto se traduce que, en las 
tres regiones de estudio, se han estabilizado 
sus volúmenes de producción, con una 
perspectiva creciente, en cambio, las otras 
regiones del Perú han decrecido con una 
perspectiva negativa en el periodo, inclusive, 
en algunos casos ya no registran volúmenes 
de producción. 
El total de áreas cosechadas de quinua, en el 
periodo del 2012 al 2020, entre las regiones 
más importantes del Perú: Puno, Ayacucho y 
Apurímac, se ha determinado un total de 
422,947.95 Has, con una participación 
porcentual respecto al nacional de 77.75%, 
una variación del periodo de 6.88% y una 
perspectiva creciente del 86.85%, de todas 
ellas, la región Puno es la que sobresale, con 
un aporte de área total cosechada del 
periodo, con 302,681 Has, con una 
participación porcentual de 55.64%, una 
variación de 3.43% y una perspectiva 
creciente del 79.59%; en el caso de las otras 
regiones, respecto a las áreas cosechadas de 
quinua en el periodo, se ha determinado 
121,030.75 Has, un porcentaje de 
participación del 22.25%, una variación de 
9.40% y una perspectiva decreciente negativa 
en un 0.18%; a nivel nacional, se ha 
determinado un área total cosechada de 
quinua del periodo de 543,978.70 Has, con una 
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variación del periodo de 7.31% y una 
perspectiva creciente positiva de 45.33%; es 
decir, se demuestra que las otras regiones han 
decrecido en las áreas cosechadas de quinua 
y que es una oportunidad de seguir 
promoviendo la producción de quinua en las 
regiones de la sierra del Perú, hasta llegar a la 
especialización, con la mejora tecnológica, y 
seguir desarrollando las investigaciones al 
respecto, para contribuir a este crecimiento, y 
observar porque las otras regiones del Perú 
han decrecido en el tiempo. 
Respecto a los rendimientos promedios de 
producción, de las principales regiones del 
Perú en el periodo de estudio del 2012 al 2020, 
entre las regiones de Puno, Ayacucho y 
Apurímac, se ha determinado un rendimiento 
promedio del periodo de 1,409.04 Kg/Ha, con 
una variación porcentual de 3.43% y una 
perspectiva creciente positiva del 83%, de 
esas tres regiones, la región Apurímac, ha 
tenido un mejor comportamiento con un 
rendimiento promedio del periodo de 1,783.50 
Kg/Ha, con una variación de 4.43%, y una 
perspectiva creciente positiva del 79.53%, en 
caso de la región Puno, que el rendimiento fue 
el más bajo con 1,078.73%, una variación 
mínima de 0.02% y una perspectiva creciente 
menor del 5.15%, lo que se traduce, que Puno 
a pesar de su crecimiento en otros aspectos, 
los rendimientos, son los menores en relación 
con el promedio nacional. En el caso del 
promedio nacional de rendimiento, se 
determinó un valor de 1,535.25 Kg/Ha, con 
una variación del periodo de 4.23% y una 
perspectiva creciente positiva de 60.15%, lo 
que demuestra, que se han mejorado 
mínimamente, pero hay mucho por hacer 
para elevar la producción y la productividad 
de la quinua en el Perú y de este modo 
incrementar los ingresos para los productores y 
también, para contribuir a la seguridad 
alimentaria mundial. 
Los precios de producción, entre las 
principales regiones productoras de quinua 
del Perú en el periodo del 2012 al 2020, que son 
Puno, Ayacucho y Apurímac, se ha 
determinado un precio de producción 
promedio del periodo de 4.64 soles por Kg de 
quinua, con una variación de 1.59% del 
periodo y una perspectiva decreciente 
negativa del 14.82%, de ellas la región Puno ha 
tenido un mayor precio promedio de 
producción del periodo de 5.05 soles por Kg 
de quinua, con una variación de 1.76% y una 
perspectiva decreciente negativa de 17.70%; 
otras regiones del mismo modo tuvieron un 
precio promedio de 4.87 soles por Kg de 
quinua con una variación de 2.44% y una 
perspectiva decreciente negativa de 15%; y a 
nivel nacional del Perú, se tuvo un precio 
promedio del periodo de 4.75 soles por Kg, una 
variación porcentual de 2.02% y una 

perspectiva decreciente negativa de 18.42%, 
lo que demuestra, que el factor precio de 
producción, no ha favorecido en el periodo 
de estudio a los productores de quinua, 
porque se ha reducido y no ha tenido 
crecimiento alguno, lo que debe llevar a 
mejorar la producción, e incursionar en la 
transformación con valores agregados y no 
exportar solo como materia prima y de este 
modo, darle otro valor económico a la quinua, 
por ser un alimento nutritivo, que contribuye a 
la seguridad alimentaria mundial; además, se 
debe seguir investigando, las razones de la 
reducción de los precios de producción y que 
propuestas de mejora se deberían hacer en el 
tiempo.   
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ANEXOS 

Figura 1. Volúmenes de exportaciones y perspectiva de quinua de los principales países 2012-2020 (Tm), Fuente: Adaptación 
de datos de TRADE MAP 2012-2020(TRADE MAP, 2022) 

 
Figura 2. Porcentaje de participación anual de los volúmenes de exportaciones de quinua de los principales países 2012-2020 
(%) 

 

Figura 3. Variación porcentual anual de volúmenes de exportaciones de quinua de los principales países 2012-2020 (%). 
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Ecuador - 110.00 728.00 1,438.00 1,771.00 1,938.00 1,719.00 2,389.00 1,798.00
Total 36,374.0 53,530.0 66,923.0 67,998.0 75,550.0 86,328.0 84,909.0 83,315.0 90,094.0
Otros paises 7,272.00 10,931.0 18,187.0 18,738.0 18,392.0 22,435.0 27,450.0 29,164.0 30,145.0
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Figura 4. Valores de exportaciones y perspectiva de quinua de los principales países 2012-2020 (miles de dólares americanos 
US $ valor FOB), Fuente: Adaptación de datos de TRADE MAP 2012-2020(TRADE MAP, 2022) 

 
Figura 5. % de participación anual de los valores de exportaciones de quinua de los principales países 2012-2020 (%) 

 
Figura 6. Variación porcentual anual de valores de exportaciones de quinua de los principales países 2012-2020 (%) 
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Figura 7. Volúmenes de producción y perspectiva de quinua de principales regiones del Perú 2012-2020 (Tm), Fuente: 
Adaptación de datos de MIDAGRI 2012-2020 (MIDAGRI, 2022a) 

 
Figura 8. Porcentaje de participación anual de volumen de producción de quinua de las principales regiones del Perú 2012-
2020 (%) 

 
Figura 9. Variación porcentual anual de volúmenes de producción de quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 
(%) 
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Figura 10. Áreas cosechadas y perspectiva de quinua de principales regiones del Perú 2012-2020 (Has). Fuente: Adaptación 
de datos de MIDAGRI 2012-2020 (MIDAGRI, 2022a) 

 
Figura 11. Porcentaje de participación anual de las áreas cosechadas de quinua de las principales regiones del Perú 2012-
2020 (%) 

 

Figura 12. Variación porcentual anual de áreas cosechadas de quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 (%) 
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Figura 13. Rendimientos y perspectiva de quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 (Kg/Ha). Fuente: Adaptación 
de datos de MIDAGRI 2012-2020(MIDAGRI, 2022a) 

 
Figura 14. Variación porcentual anual de rendimiento promedio de quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 (%) 

 
Figura 15. Precio promedio de producción y perspectiva de quinua de las principales regiones del Perú 2012-2020 (S/. x Kg) 
Fuente: adaptación de datos de MIDAGRI 2012-2020 (MIDAGRI, 2022a) 
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Otras regiones 1,262.83 1,738.44 1,841.31 1,791.21 1,468.04 1,566.74 1,652.57 1,572.43 1,867.23
Rdto prom nacional 1,275.58 1,422.99 1,554.11 1,601.05 1,399.25 1,505.86 1,617.04 1,567.97 1,777.21
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Figura 16. Variación porcentual anual de precios de producción promedio de quinua de las principales regiones del Perú 
2012-2020 (%) 
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